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INTRODUCCION. 

Los medios de comunicaci6n masivos, como lo es la televisi6n 

requieren de todo un de~arrollo t6cnico para su transmisi6n y 

recepci6n de señal. 

Es aqui donde el ingeniero toma parte, en el desarrollo de los 

sistemas con que cuenta la televisi6n, y en partícular los que 

corresponden a la claridad de imagen, factor primordial de esta 

tesis. 

La señal de video es dificil de analizar, por lo que su estu_ 

dio rbquiere de un trato minucioso. 

Por otro lado, los equipos que manejan esta señal son de lo mfis 

sofisticados en este medio televisivo. 

El contenido de la informaci6n debe ser tratado con mucha caute_ 

la, ya que el mensaje es el cslab6n principal de la comunicaci6n 

social. 

El modelo y significado de el mensaje, nos darfin la interpreta

ci6n que vamos a brindar, así como el comportamiento de el recee 

ter en este caso el televidente, qui6n aceptarfi la inforrnaci6n, 

bajo las condiciones que como medio brindemos a la sociedad. 

En el ámbito internacional, nuestra televisi6n esta ubicada en 

los primeros lugares en horas de transmisi6n, por lo que es un 

compromiso de todos los ingenieros que en este medio laboramos 
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dejar un ejemplo que nos siga dando el liderato t6cnico que 

hasta nuestra fecha tenemos en este sistema de televisi6n. 

Y no dejar de ninguna manera atrás la veracidad de loe mensa

jes de los cu&les nosotros tenemos la responsabilidad de dar, 

no solo en los programas de informaci6n sino en los de toda 

!ndole. 

De esta manera mejorar& nuestro nivel cultural, en todos 

los aspectos del ser humano, en especial int~res nuestras 

ideas y juicios, valores de suma importancia para el desarro

llo de nuestro pueblo. 
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1.1 ELEMENTOS DE IMAGEN. 

La palabra televisi6n significa " VISION A DISTANCIA"; nue~ 

tro sistema prSctico de televisi6n es un m6todo de transmitir y 

recibir una escena en movimiento por medio de las ondas de radio. 

El sonido asociado con la escena es transmitio simultfineamente 

para proporcionar la visi6n completa y la reproducci6n de soni_ 

do en el receptor de todo lo que consitituyc el programa tele_ 

visado. 

Aunque el resultado final requerido es una imagen en movimie~ 

to la televisi6n es fundamentalmente un sistema para reproducir 

una imagen en reposo tal como, la de una instSntanea. Se presen_ 

tan una tras otra en rfipida sucesi6n, 6 secuencias muchas de 

ellas durante cada segundo, para dar la impresi6n de movimiento. 

Por lo tanto, el primer requisito del sistema de televisi6n es 

que sea capaz de transmitir y recibir una imagen en simple reposo. 

La formaci6n de imagen es fundamentalmente una composición de 

muchas pequeñas superficies oscuras y claras 6 iluminadas. En 

una irnpresi6n fotográfica, los granos finos de plata proporcio_ 

nan las diferencias en luz y sombra necesarias para reproducir 

imagen. 

Cuando es producida una imagen mediante el fotograbado hay muchos 

puntos negros en la reproducci6n, los cuales forman la imagen, 

por lo que esta al ser amplificada se ve que esta constituida de 
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muchas superfices elementales de blanco y negro. 

Esta estructura bfisicn en la imagen es evidente en las fotogra_ 

fÍas de los peri6dicos. Si se examinan atentamente de cerca, se 

ver6n los puntos por los cuales los elementos de imagen son re_ 

lativamente grandes. 

A cada elemento de imagen formado por una pequeña superficie 

de luz 6 sombra, se le asigna la informaci6n visual de la escena. 

Si son transmitidos y reproducidos con el mismo grado de luz y 

sombra que el original y en la posici6n correcta, se reprcduci_ 

rli la imagen. 

Un ejemplo claro es, que si necesitarnos transmitir una imagen de 

una cruz negra sobre un fondo blanco, observando la figura, nos 

damos cuenta que la imagen, estfi dividida en superficies element~ 

les de blanco y negro. 

Cl---- ------ - a 
REPROOUCCION DE UNA IMAGEN 

DUPLICANDO SUS ELEMENTOS 
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Los elementos de imagen del fondo son blancos mientras que los 

elementos que forman la cruz son negros. 

Cuando es transmitido cada elemento de imagen y reproducido en 

la posici6n original con su totalidad de negro 6 blanco, 'enton_ 

ces se duplicarfi la imagen original. 

1.2 TRANSMISION Y RECEPCION DEL~ INFORMJ\CION DE IMAGEN. 

A fin de transmitir y reproducir la informnci6n visual corre~ 

pendiente a un elemento de imagen, el sistema de televisi6n re_ 

quiere un tubo de c5mara y un tubo reproductor de imagen. 

El tubo de cfimara es un tubo fotoeléctrico que produce la señal 

eléctrica correspondiente a la informnci6n visual del elemento 

de imagen. El tubo reproductor de imagen es el llamada tubo de 

imagen 6 cinescopio del receptor. 

Este tubo convierte a la inversa, la tensi6n de señal en la 

imagen visual que aparece en la pantalla, la cual duplica 6 re_ 

produce los elementos de la imagen original. 

Si comparamos esto con un sistema de audio, el tubo de c&mara c~ 

rresponde al micr6fono de la estaci6n de radiodifusi6n y el tubo 

de imagen corresponde al altavoz del receptor. 
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Para convertir la imagen luminosa en una señal el6ctrica se 

puede utilizar un tubo de c&mara, tal como lo hace el ICONOSCO_ 

PIO. 

Los principales tipos de tubos de c5mara son: 

ICONOSCOPIO. 

a) ICONOSCOPIO 

b) ORTICON 

e) VIOICON 

d) MONOSCOPIO 

e) PLUMBICON 

Es bSsicamente un tubo de rayos cat6dicos que convierte la 

escena que va a transmitirse en impulsos el~ctricos. 

Consiste en un cañon electr6nico similar al del tubo receptor p~ 

ro en su lugar una p3ntalla fluoresente, con una gran placa rcctá~ 

gular de mica delgada que es usada :orno área de exploraci6n. 

En el frente (lado de la imagen) de esta hoja de mica hay mu_ 

chas part!culas microsc6picas de material fotosensible, formado 

por una amalgama CESIO_PLATA. Cada parttculn estn aislada de las 

demSs, dando a la hoja de mica una apariencia de mosaico. La parte 

posterior de la hoja de mica esta cubierta con una película con_ 

ductora, conectada a un material de salida. 

En la colocaci6n completa aparece un gran n6mero de pequeños ca 
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pacitores 6 celdas, con una conexi6n comOn a trav~s de la cu51 

descarga su energ!a almacenada. 

Para poder entender la acci6n del haz explorador, supongamos 

que no se esta proyectando ninguna escena 6pticamcntc en la ho_ 

ja de mica 6 mosaico. A medida que el haz choca con las pequeñas 

partículas de CESIO-PLTTA se lleva a cabo una emisi6n secundaria. 

El nl'.imero de electrones secundarios emitidos es varias veces m~s 

grande que los electrones primarios en el haz que chocan en la 

partícula. Ya que se emiten m§s electrones (siendo el potencial 

negativo) que el nl'.imero que choca con la partícula, el potencial 

de ~eta cambiara en direcci6n positiva. Alcanzar§ un potencial de 

equilibrio de aproximadamente+/- 3 Volts. 

Los electrones secundarios emitidos van ya sea al colector 6 

a otras partea del mosaico. Puesto que cada partícula esta nis_ 

lada, esta carga no puede dispersarse. Sin embargo, despu~s el 

haz continGa su curso de barrido, la part!cula cargada positiva_ 

mente atraerá los electrones secundarios emitidos desde otras 

partículas en el mosaico, y luego se convertir~n en negativos. 

Debido a que existen tantos electrones libres en la cara del 

mosaico, la partícula en realidad se cargarS aproximadamente a 

- 1.5 volts. Esta acci6n se asemeja al m~todo usual para obtener 

la polarizaci6n de los amplificadores de audio. La proximidad de 

la rejilla al cStodo coloca a ~ste en una nube de electrones 

ocasionando una corriente en el circuito de rejilla. 

Sin embargo, puede no haber corriente en la partícula del rnosai_ 

co y entonces adquiere una carga negativa hasta que de nuevo es 
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golpeada por el haz. 

Cada parttcula cambia de -1.S a + 3 Volts cada vez que el haz 

choca con ella. 

La salida del ICONOSCOPIO se obtiene a trav6s de una carga 

resistiva conectada entre la peltcula conductora en la parte po~ 

terior del mosaico y tierra. 

Existe una cierta capacidad entre cada parttcula y la pel1cula 

conductora. En el instante en que el haz choca con la parttcula, 

la carga en esta capacitancia no puede cambiar. Por lo tanto, el 

voltaje aparece a través de la carga resistiva. 

Un mtnimo de elctrones igual a la cantidad p6rdida por la partt_ 

cula fluir~ de tierra a la peltcula conductora para mantener la 

carga en la capacitancia existente. Esta corriente resultar~ en 

un potencial de 4.5 Volts a trav~s de la carga. como no se ha pr2 

yectado ninguna escena en el mosaico el potencial en cada part1_ 

cula cambiar5 uniformemente. Como resultado la magnitud de la ce_ 

rriente en la carga, a medida que el haz explora el mosaico, no 

cambia. Puesto que no hay componentes de A.C. no hay ninguna sa_ 

lida del ICONOSCOPIO. 

Ya hemos discutido la acci6n del tubo si~ ninguna imagen pro_ 

yectada en el mosaico. Supongamos ahora que la mitad del mosaico 

est~ iluminado. Las part1culas CESIO-PLATA son fotosensibles y 

emitit~n electrones cuando incida luz sobre ellos. Cuando el haz 

electr6nico ha pasado sobre una part1cula que ha sido tocada por 

la luz, la part1cula atraerá electrones libres. Debido a que al_ 

gunos electrones estSn siendo emitidos por las propiedades foto_ 
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sensibles del compuesto, las parttculas no adquirirán una car_ 

ga de -1.s Volts. 

En vez de eso, tomar5n alguna carga en dirccci6n positiva a 

partir de 1.5 Volts; la magnitud de la carga, por supuesto de 

pende de la cantidad de luz incidente. Como un ejemplo, suponga_ 

mes que la intensidad de luz en la mitad del mosaico iluminado 

permite que las part!culas iluminadas se cargan hasta - 1 Volt 

y las parttculas en el área no iluminada se cargarán hasta - 1.5 

Volts. 

A medida que el haz de electrones del cañon elcctr6nico choca 

con las pnrttculas no iluminadas, se origina un cambio de 4.5 

Volts a trav~s de la carga. Cuando el haz choca con las partt_ 

culas iluminadas cada parttcula cambiará solo 4 Volts mientras se 

cargan a el potencial de equilibrio de + 3 Volts, ya que la car_ 

ga original era de solamente - 1 Volt. Esto resulta en un poten_ 

cial de 4 Volts a trav6s de la carga, dando un componente de A.C. 

en la salida. 

Cuando se proyecta una imagen en el mosaico, cada parttcula se 

cargará a un cierto potencial. A medida que el haz explora el mo_ 

saico de izquierda a derecha y de arriba abajo, cada part1cula 

regresará al potencial de equilibrio y apareccrSn pulsos de corrie~ 

te en el resistor de carga. Este tren de pulsos variando con la 

carga sobre las part1culas, constituye la señal de video. La sali_ 

da del ICONOSCOPIO es de polaridad negativa, ya que hay menor co_ 

rriente cuando se explora una part1cula iluminada, que cuando se 

explora una no iluminada. 
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ORTICON. 

El ORTICON de imagen esta destinado para uso de cSmaras de 

blanco y negro, para exterior y para captaci6n de estudio. Es 

muy estable en rendimiento en todos los niveles de luz incide~ 

te. Para mejor comprensl6n de la operaci6n del ORTICON de ima_ 

gen, vere~os la siguiente figura. 

,., 

5':c<l6n 
de imastn 

íl 
Sccd6n de nploraclón 

Sn:d6t1 de 
cd6'1 )' 

"'"l\ip\lcador 

Aqu1 la luz de la escena televisada esta enfocada sobre el foto_ 

c6todo transparente. Este fotocStodo emite electrones cuyo n!lme_ 

ro es proporcional a la cantidad de luz que toca el 6rea. Estos 

electrones son acelerados hacia el blanco por la rejilla 6 y en_ 

focado por el campo magn~tico producido por una bobina externa. 

El blanco consiste en un disco especial de vidrio delgado con 

una pantalla de malla fina en un lado del fotocStodo. El enfoque 

también se logra por la variaci6n del potencial del fotoc6todo. 

cuando los electrones chocan con el blanco se produce una 

emisi6n secundaria del lente. Estos electrones secundarios son 
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captados por la malla de alambre y mantenidos a un potencial 

constante de aproximadamente 1 Volt. La emisi6n secundaria li_ 

mita el potencial de el disco de vidrio y contribuye a su esta_ 

bilidad en los cambios de intensidad de luz. A medida que los 

electrones son emitidos desde el lado del fotocStodo del disco 

de vidrio, se crean cargas positivas en el otro lado. 

Estas cargas var!an con la cantidad de electrones emitidos. 

En esta forma se crea un patrón de cargas positivas que compre~ 

de a la cantidad de luz de la escena que esta siendo televisada. 

Esto consitituye la secci5n de imagen del ORTICON. 

La acci6n descrita es completamente independiente del haz electr~ 

nico y de los circuitos de exploraci6n del tubo. 

La parte posterior del blanco es explorado con un haz de baja v~ 

locidnd proveniente del cnñ6n electr6nico, El haz es enfocado por 

el campo magn~tico generado por una bobina externa y por 01 campo 

electroestático de la rejilla 4. 

El potencial aplicado a la rejilla 5 ajusta el campo de desacele_ 

raci6n entre la rejilla 4 y el blanco. Cuando el haz a bajado de 

velocidad llega al blanco y es desviado y enfocado sobre el dino_ 

do 1, primer elemento de un multiplicador de electrones. Sin emba~ 

go, cuando el haz a regresado desde el blanco, algunos electrones 

son desalojados del haz por neutralizar la carga sobre el vidrio. 

Entre mfis grande es la carga en el vidrio más electrones son des_ 

vidados del haz. En esta forma, cuando el haz explora una &rea 

cargada· más positivamente y que corresponde a una &rea más brilla~ 

te en intensidad de luz, habrá menor nGrnero de electr6nes que son 
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devueltos al dinodo l. 

Esta acci6n deja el lado explorado del blanco cargado negativa 

mente, mientras que el lado opuesto queda cargado en forma pos!_ 

tiva. Debido a que el blanco del disco de vidrio es en un extre_ 

rno delgado, estas cargas se neutralizan entre si por ccnducci6n 

a trav6s del vidrio. Esta neutralizaci6n se lleva a cabo en me_ 

nos del tiempo de un cuadro. 

Cuando la corr!ente de electrones modulada en amplitud choca 

con el dinodol, los electrones secundarios son emitidos. Varios 

electrones secundarios son emitidos por cada elcctr6n primario 

que choca con el elemento. Estos electrones libres son entonces 

acelerados hacia el dinodo2. A medida que los electrones chocan 

con el elemento, mayor emisi6n secundaria se llevara a cabo en 

el dinodo2. 

Este mismo proceso continaa a trav~s de los dinodos J,4 y s. 

Los electrones son finalmente capturados por el ánodo. En esta 

forma los electrones regresados al dinodo 1, son amplificados 6 

multiplicados muchas veces antes que la señal alcanza al ánodo. 

La multiplicaci6n por elementos iguala la diferencia entre los 

electrones secundarios emitidos y los electrones que chocan con 

el elemento. La ganancia aproximada de la secci6n del multipli_ 

cador de este tubo es de 500. 

La resistencia de carga del ORTICON de imagen es conectada 

desde el ánodo a la fuente de poder. Donde existe mfis corriente 

en el multiplicador, debido a que corresponde a una área mAs os_ 
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cura en la escena de televisi6n, ésta causa mayor corriente en 

la carga, dando una salida negativa. 

Una 6rea m6s brillante causa menos corriente, proporcionando 

una salida positiva. De este modo, la salida del ORTICON de lma_ 

gen sera de polaridad positiva, 

DISECTOR DE IMAGEN. 

Los 2 tubos de cSmara anteriores son conocidos como del tipo 

de almacenamiento, ya que su operaci6n depende de la neutraliza_ 

ci6n de cargas positivas por el haz de exploraci6n. El disector 

de imagen por otra parte emplea exploraci6n instantánea. 

El tubo consiste en un cilindro de vidrio al vac1o y cerrado 

por ambos extremos, los elementos dentro del tubo consisten en 

un estado fotosensible, un 6nodo, un blanco blindado con una abeE 

tura pequeña y un multiplicador de electrones. 

El c&todo sobre el cuSl ha sido formada una película de 6xido de 

plata y cesio, es colocado en un extremo del cilindro. El Snodo 

que acelera los electrones emitidos desde el fotocStodo es un r~ 

vestimicnto conductivo sobre la superficie interior del cilindro. 

El blanco estS cerca al otro extremo del cilindro, el cu~l es pl~ 

no y de vidrio. El blanco est~ en el extremo de un multiplicador 

de electrones el cuSl se usa para la amplificaci6n, En el frente 

del blanco hay una abertura pequeña: ~sta permite que solamente 

una pequeña porci6n de la imagen electr6nica incida sobre el bla~ 

co. 
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El Cilindro estfi colocado en una bobina de enfoque. La bo

bina produce un campo magn6tico axial a través de toda la Ion 

gitud del cilindro. Las bobinas deflectoras horizontales y 

verticales estli.n colocadas alrededor del cilindro y de este m~ 

do actfian también como un soporte del bastidor. 

La escena por televisarse es enfocada sobre el fotocfitodo. Los 

electrones son emitidos de este fotocfitodo de acuerdo con la 

cantidad de luz que incide sobre. el li.rea en part.tcular. 

Puede decirse que una imagen electr6nica es emitida desde el 

c4todo. 

Esta imagen corresponde a la imagen 6ptica proyectada en el 

cStodo, la imagen electr6nica es despu6s acelerada hacia el 

blanco por el finado, el cuál tiene un potencial positivo de va

rios cientos de volts. 

OPERACION DEL DISECTOR DE IMAGEN 

./ 
ESfflUCTU'IA OEt. 
MtJl.TIPl.ICADOR OE 
ELECTRONES 

CORRIENTE DE SENA!. 

CATOOO 
F'OT05ENS/B1.E 

\ABERTURA DE 
f"KPL.ORACION 

AL AMPLIFICA~ 

1
¡.. PAR.l VIDEO 

'-....,_RESISTENCIA 
DE CARGA 

"RECUBRl/\lrENTO DCL. 
ANDOO POS/;" /VO 
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La imagen se mantiene en el foco por el campo magnético 

axial de la bobina de enfoque. La imagen elctr6nica es desvi~ 

da horizontalmente y verticalmente por el campo magn~tico es

tablecido por la corriente de diente de sierra en las bobinas 

deflectoras. cuando la imagen electr6nica es desviada a trav6s 

de la abertura , solo una pequeña porci6n de la imagen puede 

tocar el blanco, la imagen sin embargo es barrida a trav6s de 

la abertura en una serie de 525 líneas entrelazadas 30 veces 

por segundo. En lugar de un haz explorando la imagen, la ima

gen completa es explorada a trav~s de la abertura, la cu~l di

secta la imagen. 

V:tD:ICON. 

Este es un tubo de cámara pequeño adaptable para usarse en 

las cllmaras·de blanco y negro y de color, ya sea para transmi

tirse 6 para aplicaciones de circuito ºcerrado. 

El montaje estructural del VIDICON, consiste en un blanco, una 

pantalla de malla fina ( rejilla 4 ) , un electrodo de enfoque 

del haz ( rejilla 3 ) y un cañon electr6nico. 
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El blanco esta constitu{do por una peltcula transparente 

conductora en ln superficie interior de la car~tula, la reji

lla 4 esta adyacente a la capa fotoconductora y la rejilla 3 

estS conectada a la rejilla 4, Cada pequeña porci6n de la capa 

fotoconductora es un aislante cuando no hay luz en el frente de 

la pantalla 6 carátula pero llega a hacerse ligeramente conduc

tiva cuando se ilumina. 

El lado del cañ&n de la capa fotoconductora es explorada 

por un haz de baja velocidad producida por el cañón electr6ni

co. 

El cañón consta de un c§todo, una rejilla de control (rejilla 1) 

y una rejilla de aceleraci6n (rejilla 2 ). El haz es enfocado 

por el campo magn~tico de una bobina externa y por el campo eles 

troestStico ( de la rejilla J • La rejilla 4 provee un campo 

de desaceleraci6n uniforme que esta entre sí misma y la capa 

fotoconductora, de manera que el haz se aproximar5 a la capa pe~ 

pendicularmente a ella; condici6n necesaria para la exploraci6n 

11neal. 

Cuando el lado del cañ6n de la capa fotoconductora con su 

patr6n de potencial positivo es explorado por el haz, los elec

trones son depositados a partir del haz hasta que la superficie 

de potencial se reduce al del cátodo. De ahí en adelante los 

electrones son rechazados para formar un haz de retorno, el 

cual no se usa. Depositados en la superficie explorada de cual

quier porci6n de la capa, cambian la diferencia de potencial 
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e~tre las dos superficies de la porción, el cuál en realidad 

es un capacitar cargado y son conectados a través del circui_ 

to extremo del blanco y del haz de cxploraci6n, produciéndose 

una corriente capacitiva, Esta corriente constituye la llamada 

SE9AL DE VIDEO. 

Se fabricaron tres tipos de VIDICON para diversos usos. 

Uno es para imágenes de alta calidad en película de televisi6n 

de difusión comercial, ya sea para película monocromática 6 en 

un juego de tres para televisi6n en color. 

Otro tipo de VIDICON tiene una sensibilidad muy alta para 

usos industriales en televisi6n de circuito cerrado, Este VIDI 

CON tiene una sensibilidad que corresponde a un valor ASA de 

600 para peltcula de velocidad. 



17 

MONOSCOPIO. 

Este es otro tubo de rayos cat6dicos que se usa en el desa_ 

rrollo de señales de televisi6n y que se emplea para pruebas y 

ajuste de equipos de estudios. 

Cuando se transmite por estaci6n la señal es Otil para ajuste 

adecuado del equipo receptor. La diferencia principal entre é~ 

te y los otros tubos de c~mara, es que el MONOSCOPIO tiene un 

patr6n de prueba enfrente de la envoltura del tubo. 

Este patr6n de prueba es reproducido como la señal de video. 

La diferencia en cantidad de emisi6n secundaria de electrones 

entre dos materiales, se usa para producir la salida. 

Por lo general, una hoja de aluminio, la cu&l tiene alta ten_ 

si6n, se marca con tinta de alto contenido de carbono; el car_ 

bono tiene relativamente una baja emisi6n y a medida que el haz 

electr6nico explora el patr6n completo, los electrones secunda_ 

rios son emitidos desde ambos materiales en proporci6n a su r~_ 

gimen de emisi6n. 

cualquier patr6n con cualquier forma de línea puede trazarse s~ 

bre la hoja de aluminio. 

El MONOSCOPIO, es una fuente de señal de video estable y con~ 

tituye tanto para el ingeniero, como para el t6cnico, una gran 

herramienta de servicio. 
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PLUMBICON. 

Las escenas de televisi6n que contienen gran cantidad de luz 

son problemli.ticas para poder definir la que se va a televisar. 

Es por eso, que el desarrollo t~cnico nos lleva al estudio de 

los nuevos tubos de cli.1.1aras, PLUMDICON, los cuales rcouelven la 

definici6n de la gran cantidad de iluminaci6n en dos formas. 

l.O La primera soluci6n viene de hace unos diez años con el d~ 

sarrollo de ANTI COMET TAIL (ACT). 

La pistola (ACT) neutraliza las grandes cantidades de luz 

por el incremento del rayo de corriente que ser& duradero 

solo en el "FLY BACK". Esta pistola es ahora usada en alg~ 

nos modelos de PLUMBICON, evitando el rayo al movimiento de 

la c&mara 6 de la escena por televisarse. 

2.0 La mli.s reciente scluci6n nos la da el DYNAMIC BEAM CONTROL 

(DBC). 

Estos tubos de cfunara tienen el mismo principio que todos, 

pero en duraci6n son muy superiores. 

El tiempo de vida promedio de estos tubos son de 5000 horas 

y se requiere de un cuidado minucioso parn el mantenimiento 

de este. 
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1.3 EKPLORACION. 

Para producir la señal de video, todos los elementos de im~ 

gen son explorados por un haz electr6nico, uno tras otro, en 

un orden preestablecido. Esta cxploraci6n se cfectaa de 

la misma manera que se lee una pfigina para que en la lectura qu~ 

den inclu{dos todas las palabras de una línea y todas las !!neas 

de la p~gina. 

Empezando en el ángulo superior izquierdo, son explorados to

dos los elementos de la imagen en orden sucesivo, de izquierda a 

derecha y de arriba a bajo línea tras línea. 

Se utiliza este m~todo llamado exploraci6n horizontal, en el bu

ba de c~mara del transmisor para disectar la imagen en elementos 

de imagen y en el cinescopio del receptor para reagrupar la ima

gen reproducida. 

La secuencia u orden do sucesi6n para la exploraci6n de todos 

los elementos de imagen es como sigue. 

1.0 El haz electr6nico barre 6 recorre una l!nea horizontal, cu

briendo todos los elementos do imagen de que consta ~sta. 

2.0 Al final de e/ línea el haz es renviado al extremo izquierdo 

para comenzar la exploraci6n de la linea horizontal siguien

te. Durante este tiempo de retroceso 6 de retorno no es ex

plorada ninguna inforrnaci6n de imagen, ya que tanto el tubo 

de c&rnara como el tubo de imagen estan oscurecidos durante 
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este intervalo. El retorno 6 retroceso debe ser muy rfi

pido pues supone un desperdicio de tiempo en cuanto a in

formaci6n de imagen se refiere. 

J.O Cuando ha retornado el haz hasta el lado de la izquierda 

su posici6n vertic.11 ha descendido a fin de que explore la 

l{nea horizontal inmediatamente m§s baja y no repita la 

exploraci6n de la misma línea. Esto se realiza mediante el 

movimiento vertical de exploraci6n del haz, el cual se pro

vee ademSs de la exploraci6n horizontal. 

El ntímero de lineas exploradas en una imagen completa de

be ser grande a fin de que incluya el mayor nnmero posible 

de elementos de imagen, y por consiguiente, m6s detalles de 

ésta. Sin embargo hay factores que limitan esta elecci6n, 

y el nGmero ha sido normalizado a 525 lineas exploradas en 

una imagen completa 6 cuadro. 

Este es el nGmero 6ptimo de lineas exploradas por cuadro 

para la anchura de banda normal 6 est&ndar de 6 Mciclos de 

los canales de televisión. 

1.4 IMAGENES EN MOVIMIENTO. 

Ade~ás de ser televisados todos los elementos de imagen por 

medio del proceso de exploración, también es necesario presentar 

la imagen visualmente de manera que aparezca cualquier movimiento 

de la escena para que se vean en la pantalla como un cambio ce~ 

t!nuo e inapreciable. 
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Aqu! podemos ver claramente la analogía con el sistema de 

cinematografta. 

En el cinc ubicamos que cada cuadro es proyectado individual

mente como si fuese una imagen en reposo, pero esta la prese~ 

ta una tras otra en rápida sucesi6n para producir la ilusi6n 

de movimiento continuo. 

En la práctica cinematográfica comercial estándar se proyec

tan 24 cuadros sobre la pantalla cada segundo. Un obturador 

del proyector gira delante del foco luminoso y permite que la 

p'el!cula sea proyectada en la pantalla cuando el cuadro esta 

inmóvil, pero intercepta la luz de la pantalla durante un in

tervalo en que el cuadro siguiente de la película se desplaza 

hasta ocupar la posici6n correcta en el proyector. El resulta

do es que en la pantalla se ve una r6pida sucesión de los cua

dros inmóviles de la pel!cula. 

Al suprimirse la luz durante el paso de un cuadro a otro, la 

vista percibe una r6pida secuencia de las imágenes inmdviles y 

tiene la sensación de un movimiento cont!nuo. 

La ilusi6n del movimiento es posible a causa de una prodigi~ 

en propiedad del ojo humano; la impresi6n causada por una luz 

percibida por el ojo persiste durante una pequeña fracción de 

segundo dcspu6s de que la luz ha desaparecido. 

Por consiguiente si se presentan muchas visiones para los 

ojos durante este intervalo de persistencia de la visión, estos 

lo integraran y proporcionaran la sensaci6n de que son vistas 

al mismo tiempo, 
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Es el efecto de la persistencia de la visi6n lo que hace 

posible la telcvisi6n de un elemento básico de una imagen 

tras otra. Siendo suficientemente rSpido la exploraci6n de los 

elementos, la vista tiene la sensaci6n de percibir una unidad 

completa de imugen sin que los elementos individuales aparez

can separados. 

Para conseguir la ilusi6n del movimiento en la escena, tambi6n 

deben de ser presentados suficientes imágenes completas durante 

cada segundo a fin de que satisfagan el requisito de persisten

cia de visi6n de los ojos, la que se consigue con una velocidad 

de repetici6n de 24 imAgenes por segundo utilizadas en la prác

tica cinematográfica y produce la ilusi6n de movimiento en la 

pantalla. 

l.S FRECUENCIAS DE CUADRO Y CAMPO. 

En el sistema de televisi6n se adopta un proceso análogo pa

ra reproducir el movimiento en la pantalla. No solamente se fra~ 

ciona cada imagen en sus muchos elementos individuales, sino 

que la escena es explorada con suficiente rapidez para que el 

nCimero completo de imágenes 6 cuadros por segundo sea suficien

te para obtener la sensaci6n del movimiento en la escena repro

ducida sobre la pantalla del tubo de imagen. 

En lugar de las 24 imágenes del cine comercial, el ritmo de 

repetici6n es de 30 por segundo1 en el sistema de televisi6n. 
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Este ritmo de repetici6n proporciona la continuidad necesa

ria del movimiento. La velocidad de repetici6n de imagen de 

30 por segundo no es todavta suficientemente rSpida para su

perar el efecto de fluctuaci6n en los niveles de luz que exi~ 

ten en la pantalla del tubo de imagen. 

Tambi6n la soluci6n de esto es an&logo a la adoptada en la 

práctica del cine. Cada cuadro se divide en dos partes, de mo

do que se presentan 60 divisiones de la escena durante cada s~ 

gundo, Pero la divisi6n de un cuadro en 2 partes no puede ser 

realizada por el procedimiento sencillo del obturador utiliza

do con la película cinematográfica, a causa de que la imagen es 

reproducida mediante un elemento tras otro en el sistema de 

televisi6n. 

En suma se obtiene el mismo efecto por un m~todo de exploraci6n 

lineal horizontal entrelazado que divide el nCunero total de li

nPas del cuadro de imagen en dos grupos de lineas denominados 

campos. 

Cada cuadro se divide en 2 campos, conteniendo un campo las li

neas de orden impar y el otro las de orden par. El ritmo de rc

petici6n de los campos es de 60 por segundo, ya que durante un 

solo peri6do de cuadro son explorados los dos campos y la fre

cuencia de cuadro es de 30 ciclos por segundo. 

De esta manera se presentan 60 vistas de la imagen durante un 

segundo, lo que proporciona una velocidad de repetici6n suficierr 

temente rSpida para suprimir la fluctuaci6n. 
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En tclevisi6n se elige un ritmo de repetici6n de Jo cuadros 

por segundo, en los Estados Unidos en vez de 24 de la proyec

ci6n cinematogr5fica, a causa de que la frecuencia de las re

des de distribuci6n de energ1a el~ctrica es 60 ciclos por se

gundo. 

De esta manera siendo la velocidad de cuadro JO por segundo, 

la de campo es exactamente igual a la frecuencia de la línea 

de distribuci6n de energía. Con ello los efectos del zumbido 

en la imagen permanecen invariables en lugar de desplazarse 

arriba y abajo en la pantalla. 

Hay que tener en cuenta que los paises en que la frecuencia 

de la !!nea de energía el~ctrica es SO ciclos por segundo, la 

velocidad de cuadro es de 25 ciclos por segundo con lo que la 

frecuencia de campo es de SO ciclos/segundo. 

Los patrones 6 normas de televisi6n de los Estados Unidos y 

otros paises los concentramos en la siguiente tabla. 

H. occ. E. occ. P. sov.ING. FRA. 
L. ORIEN, ALE. ESP. 

LINEAS POR CUADRO s2s 62S 62S 40S 819 

VELOCIDAD DE CUADRO 30 2S 2S 25 2S 

FRECUENCIA DE CAMPO (cps) 60 so so so so 

FRECUENCIA DE LINEA(cps) 15750 15625 15625 10125 20475 

ANCHURA DE BANDA VIDEO 4 s 6 3 10.4 

ANCHURA DE CANAL Me 6 7 B 5 14 

POLARIDAD DE LA MOO. VIDEO + + 

MOVIMIENTO DEL SONIDO FM FM FM AM AM 
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l.6 FRECUENCIAS DE EXPLORACION VERTICAL Y HORIZONTAL. 

La exploraci6n de campo es de 60 ciclos/seg es la frecuen 

cia de cxploraci6n vertical. Esta es la velocidad a que el 

haz electr6nico complete su ciclo de movimiento vertical des

de la parte superior a la parte inferior de la pantalla y vue~ 

ve arriba nuevamente para empezar la nueva explornci6n verti

cal. 

Por consiguiente, los circuitos de deflexi6n vertical del tu

bo de c~mara y del tubo de imagen funciona a 60 ciclos/seg. 

El tiempo correspondiente a cada ciclo de explornci6n verti

cal es 1/60 seg. El ntimero de lineas horizontales exploradas 

en un campo es la mitad del total de 525 lineas de un cuadro 

completo, ya que un campo contiene la mitad de las lineas. 

De esto resulta 2621/2 lineas horizontales para cada campo ve!:_ 

tical. Como el tiempo correspondiente a un campo es de 1/60 seg 

Y contiene 2621/2 lineas, el ntimero de lineas por segundo serfi 

de (262 + 1/2) 60 

No de lineas = (262 + 1/2) 60 a 15750 

Ahora bien considerando 525 lineas para una sucesi6n par de 

campos que constituyen un cuadro, podemos multiplicar la ve

locidad de cuadro de: 

30 x 525 = 15750 lineas exploradas/seg. 
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Esta es la velocidad con que el haz electr6nico completa 

eus ciclos de movimiento horizontal de izquierda a derecha y 

vuelta a la izquierda, para comenzar nuevamente la cxplora

ci6n horizontal. Por consiguiente los circuitos de deflcxi6n 

horizontal del tubo de c~mara 6 del tubo de imagen funcionan 

a 15750 ciclos/seg. 

El tiempo necesario para cada exploraci6n horizontal de lt 

nea es 1/15750 seg. 

En términos de microsegundos tedremos. 

H TIEMPO = l 000 000 
ls75o 

SINCRONIZACION. 

Mseg= 63.5 

El tiempo invertido en la expl~raci6n corresponde a la di~ 

tancia de la imagen. Cuando el haz de electr6nes del tubo de 

cSmara explora la imagen, el haz cubre diferentes elementos de 

la imagen y proporciona la correspondiente informaci6n de. irn~ 

gen. 

Por consiquiente, cuando el ha~ elcctr6nico explora la pantalla 

de un tubo de imagen la exploraci6n debe ser exactamente sin

cronizada para reunir la informaci6n de imagen en la posici6n 

correcta. 



27 

De otra manera el haz de electrones del tubo de imagen 

puede explora~ la parte de la pantalla en que se deba ver la 

boca de un hombre mientras la informaci6n de imagen recibi

da en este inst6nto corresponda a su nariz. 

Para que las exploraciones esten rigurosamente acompasadas en 

el transmisor y en el receptor, deben ser transmitidas las s~ 

ñales especiales de sincronismo 6 sincronizaci6n al mismo tie~ 

po que la informaci6n de imagen destinada al receptor. 

Estas señales de siricronismo 6 temporizaci6n son impulsos rec

t&ngulares utilizados para controlar la exploraci6n del trans

misor y del receptor. 

Los impulsos sincronizadores son transmitidos como integra~ 

tes de la señal completa destinado al receptor, pero se produ

cen durante el tiempo do borrado u oscurecimiento en que no 

se transmite informaci6n de imagen. La imagen es oscurecida 6 

borrada durante este peri6do mientras el haz clectr6nico retr~ 

cede 6 retorna. 

Un impulso de sincronismo horizontal al final de cada linea 

horizontal inicia el tiempo de retorno horizontal y un impul

so vertical al final de cada campo inicia el tiempo de retorno 

vertical, con lo que la exploraci6n se mantiene sincronizada en 

el receptor y en el transmisor. 

Sin la sincronizaci6n veertical de campo, la imagen reproducida 

en el receptor no se mantiene inm6vil en sentido vertical, y 

aparece subiendo y bajando en la pantalla del cinescopio. 
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Si las lineas de cxploraci6n no estan sincronizadas, la 

imagen no estSra fija horizontalmente sino que se desplazará 

de izquierda a derecha y aparece rasgada en sentido diagonal. 

Por ~ltimo, la frecuencia de exploraci6n horizontal de l{nea 

es 15750 ciclos/seg, y la frecuencia do los impulsos de sin

cronizaci6n horizontal es también de 15750 ciclos/seg. La ve

locidad de repetici6n por cuadro es de 30 por segundo, pero 

la frecuencia de exploraci6n vertical de campo es 60 ciclos/seg 

y la frecuencia de los impulsos de sincronizaci6n vertical es 

también de 60 ciclos/seg. 

l.B PROPIEDADES DE LA IMAGEN. 

Para que consideremos que una imngen este suficientemente 

sincronizada para que parezca inrn6vil, esta imagen reproducida 

debe poseer tambi~n suficiente brillo, fuerte contraste, deta

lles nttidos y proporciones correctas de altura y anchura. 

BRILLO. 

BRILLO 

CONTRASTE 

DETALLE 

RELACION DE ASPECTO 

DISTANCIA A VISION 

Lo que determina el nivel de fondo en la imagen reproduci-
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da es la intensidad global 6 media de iluminaci6n. Esta ilu

minaci6n de los elementos individuales de la imagen puede va

riar por enctma y por debajo de este nivel medio. 

El brillo debe ser suficiente para que la imagen sea f¿cil

mente visible a la luz del dta en una habitaci6n con una ilu

minaci6n normal, esto presenta dificultades porque la pantalla 

fluorescente del cinescopio esta iluminada solamente en una p~ 

queño punto cada vez. Por consiguiente, el brillo de la imagen 

completa es mucho menor' que la iluminaci6n real de la mancha 6 

punto luminoso. 

Cuando rnSs grande sea la imagen, mSs luz necesita para que 

la mancha produsca el brillo correcto. El brillo de la pantalla 

depende de la cantidad de muy alta tensi6n (voltaje) aplicado 

al cinescopio y de su polnrizaci6n en corriente directa, en el 

circuito rejilla-cfitodo. 

En los receptores de televisi6n el control de brillo a fondo 

vnrta con la polarizaci6n del cinescopio. 

CONTRASTE. 

El contraste es la diferencia de intensidad entre las partes 

negras u oscuras y las iluminadas de la imagen reproducida, a 

diferencia del brillo, que es una intensidad promedio. 

La gama de contraste debe ser suficientemente grande para que 

produsca una imagen agradable, con blancos brillantes y negros 

oscuros para los valores extremos de intensidad. 
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La cantidad de señal de video de corriente alterna, determi

na el contraste de la imagen reproducida de modo que la am

plitud de la señal determina la intensidad de blanco, comp~ 

rada con las partes oscuras correspondientes a la señal, un 

pequeño contraste signif!ca una imagen d&b!l de apariencia 

deava!da, imprecisa y difuminada. 

Un contraste esccsivo hace que la imagen aprezca dura, ordi_ 

nariamente con dietorsi~n de los valores de gris. En los re

ceptores de televisi6n el contraste varía la amplitud de la 

cresta de la señal de video 

lla-c&todo del cinescopio. 

A.C. acoplada al circuito reji-

El contraste de la imagen depende tambi~n del brillo, pri~ 

cipalmente a causa de que el nivel de fondo determina como 

serSn los negros o las partes m~s oscuras de la imagen. 

Por otra parte, la iluminaciOn de la habitaci6n influye tam

bi6n en la apariencia del negro. Hay que tener presente que 

el blanco de la imagen equivale al nivel de luz que se ve en 

ln pantalla del cinescopio cuando el aparato no esta conecta

do. 

En una imn9en, el nivel aparece negro en contraste con la 

fluorscencia del blanco. Sin embargo, el negro no puede apar~ 

cer mSs oscura que la luz reflejada en la pantalla del cines

copio. La ilUminaci6n circundante debe ser por consiguiente s~ 

ficientemente poca para que el negro pare:tca oscuro. Por lo 

contrario, la ima9en aparece como difuminada ó con poco contra~ 

te cuando se le contempla a la luz del sol a causa de que la 

mucha luz reflejada en la pantalla hace imposible que esta 
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aparezca negra. 

DETALLE. 

La calidad de detalle, que tambi~n se llama rosoluci6n 6 

definici6n, depende de el nGmero de elementos de imagen que 

pueden ser reproducidos. 

Con muchos pequeños elementos de imngen se evidenciarSn de_ 

talles finos. Por consiguiente, debcran ser reproducidos cua~ 

tos elementos de imagen sea posible para que esta tenga una 

buena definici6n. 

Esto hace que la imagen sea mSs clara. Pueden ser vistos en

tonces aquellos detalles y los objetos que aparecen en la 

imagen destacan claramente. 

La buena dcfinici6n da tnmbi~n una apariencia de profundidad 

en la imagen destacando los detalles del fondo. 

Teniendo que cuando mSs elementos de imagen aumenta la defini

ci6n. En el sistema norteamericano de teledifusi6n vertical, 

la imdgen reproducida en la pantalla del cinescopio estS lim! 

tada a su m!ximo de 150 000 elementos de imagen aproximada

mente, contando todos los detalles horizontal y verticalmente. 

Esta definici6n permite casi el mismo detalle que una pel!cu

la de 16 nun. Este mSximo es aplicable a cualquier tamaño de 

cuadro, ya que el detalle depende del nGmero de lineas explo

radas y de la anchura de banda del canal de transmisi6n. 
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RELACION DE ASPECTO. 

Es la raz6n aritm~tica de la anchura a la altura del cuadro 

de imagen. Normalizada en 4 : J, esta relaci6n de aspecto ha

ce que la anchura sen mayor que la altura en una proporci6n de 

1.33 : l • 

En las pel1culas de cinc se utiliza aproximadamente la misma 

relaci6n de aspecto, haciendo que el cuadro sea mils ancho que 

alto, se facilita el movimiento en la escena, que suele tener 

lugar en sentido horizontal. 

Hay que observar que son únicamente las proporciones lo que e~ 

tablece la rclaci6n de aspecto. El cuadro real puede tener 

cualquier tamaño, desde algunas pulgadas cuadradas a 20 x 15 

pies., en tanto se mantenga la relaci6n de aspecto de 4:3. 

Si el cinescopio no reproduce la imagen en esta misma relaci6n 

de anchura a altura, las personas que aparecen en la escena 

parecen demasiado delgadas 6 demasiado gruesas. 

DISTANCIA A VISION. 

Si nos situamos demasiado cerca de la pantalla veremos to

dos los detalles, pero tambi~n percibimos las motas 6 granos 

llamados nieve, sobre la pantalla y las lineas de exploraci6n 

con lo que la reproducci6n resulta basta. 

Alej&ndonos m&s,los detalles finos de la imagen pueden per

derse, la mejor distancia a visi6n scrfi por consiguiente un 

término medio 6 compromiso de aproximadamente 8 veces la altura 

de la imagen. 
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1.9 CANALES DE TELEVISION. 

La exploraci6n de una linea de izquierda a derecha y re

torno para comenzar otra linea dura solamente 1/15750 segundos 

6 sea 63.S micro seg, Dentro de cada línea horizontal hay mu
chos elementos de imagen. Puesto que en una señal eláctrica 

debe estar contenida alta informaci6n en un corto peri6do de 

tiempo, se producen tensiones de señal do alta frecuencia. 

Estas frecuencias de señal de video son tan elevadas como de 

4 millones de ciclo por segundo. Como la frecuencia de la on

da portadora de imagen que se utiliza para transmitir la se

ñal debe ser mfis elevada de la banda de radiodifusi6n de onda 

normal 6 media (535 a 1.065 Kc). Adem&s es necesario que la 

banda de frecuencias para la transmisi6n de los programas de 

televisión sea mucho mAs ancha. La banda asignada a una esta

ción teledifusora para la transmisi6n de sus señales se deno

mina canal. 

En M~xico, cada estaci6n emisora tiene asignado por la Se

cretaria de Comunicaciones y Transportes un canal de 6 Me de 

anchura en una de las siguientes bandas. 

54 88 Me 

174 - 216 

470 890 

Las dos primeras bandas son de muy alta frecuencia (VHF) y 

pertenecen al espectro de 30 a 300 Me originalmente destinado 

al servicio de teledifusi6n. 
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La banda de 54 a BB Me incluye los canales 2 a G, ambos in

clusive, que suelen ser llamados de banda baja de VHF, la 

banda de 174 a 216 Me incluye los canales 1 a 13, ambos in

clusive, y son los de la banda alta de VHF. 

La banda de 470 a 890 Me, pertenece al espectro de ultra alta 

frecuencia de 300 a 3000 Me. Esta banda incluye los canales 

de televisi6n UHF 14 a 83, ambos inclusive, estos han sido 

agregados a los anteriores canales de T.V. para poder ampliar 

el servicio. 

La anchura de cada canal es 6 Me en todas las bandas. Es la 

necesaria para la señal portadora de imagen, que eet~ modula

da en amplitud por el amplio margen de las frecuencias de se

ñal de video producidas en la exploraci6n de la imagen. Tam

bién eet~ incluida en el canal la señal de sonido en J\M. 

Aqu1 vemos una tabla que nos muestra las frecuencias de los 

canales VHF que aparece en la anchura de banda de 6 Me. 

CANAL BANDA DE FRECUENCIA Me PROPIEDAD. 

1 NO USADO 

2 54 - 60 TELEVISA S.A. 

3 60 - 66 

4 66 - 12 TELEVISA S.A. 

5 76 - 82 TELEVISA S.A. 

6 82 - 88 

7 174 - 180 IMEVISION. 

8 180 - 186 
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9 

10 

11 

12 

13 

35 

186 

192 

198 

204 

210 

192 

198 

204 

210 

216 

LA SERAL DE FM DE SONIDO ASOCIADO. 

TELEVISA S.A. 

I.P.N. 

IMEVISION. 

El sonido asociado con la escena televisada es transmitido 

simult&neamente con la señal de imagen en un canal com~n de 

6 Me para la reproducci6n completa del sonido y la imagen del 

~rograma televisado~Las señales de sonido e im§gcn se trans

miten en ondas portadoras separadas. Aunque la señal de imagen 

es de amplitud modulada, el sonido se transmite en frecuencia 

modulada. 

Con las altas frecuencias y el canal de 6 Me que se emplean 

para transmitir la señal de imagen hay suficiente espacio en 

cada canal de televisión para la señal de FM de sonido, con 

las ventajas consiguientes de la excenci6n de rutdo que porcie_ 

nan la modulaci6n de frecuencia dél sonido. Sin embargo, para 

la señal de imagen es preferible la modulaci6n de amplitud a 

causa de que la dis~roci6n de la imagen es menor en la recep

ci6n de señales por varios conductos o vtas que originan las 

imagenes llamadas fantasmas. 
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l.11 TELEVISION EN COLOR. 

Los principios f~ndamentales de la televisión en color son 

los mismos que los de la televisi6n en blanco y negro bien d~ 

nominada monocrom5tica, con el requisito adicional de que sean 

reproducidos en la pantalla del tubo de imagen los colores de 

la escena. 

Cuando es explorada la imagen en la estaci6n emisora se obti~ 

nen las señales de video, la informaci6n de imagen correspon

diente a los colores rojo, verde y azul de la escena. 

Unos filtros 6pticos separan la informaci6n do color para la 

c&mara. Luego se combinan las señales video de color para con

vertr la informaci6ñ de imdgen en las dos señales siguientes 

que se transmiten al receptor en el canal normalizado 6 están

dar de 6 Me de servicio televisivo. 

1.0 SEGAL DE BRILLO (LUMINANCIA) • 

Contiene solamente las variaciones de brillo de la inforrna

ci6n de imagen, incluyendo los detalles finos. Esta señal se 

transmite con los mismos estfindares esencialmente que en la 

transmisión monocromatica. Por consiguiente, la señal de brillo 

se puede utilizar en los receptores de televisión en blanco y 

negro o monocrom&ticos para reproducir la imagen en blanco y 

negro. 
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2.0 SEílAL DE CROMATISMO (CROMINANCIA). 

Contiene solamente la informaci6n de color. A causa de que 

la anchura de banda d~ la señal de color est6 restringida, en 

la reproducci6n de la imagen no aparece el color en los deta

lles finos. 

En un receptor de televisi6n en color, la señal de cromatismo 

se combina con la señal de brillo para recuperar las señales 

originales rojo, verde y azul. Estas se utilizan para reprodu

cir la imagen en color sobre la pantalla de un cinescopio de 

color. La pantalla de color tiene f6sforos que producen fluo

rescenCia en rojo, verde y azul. 

Mediante las mezclas de rojo, verde y azul se pueden repro

ducir todos los colores. 

Por medio de la señal de brillo sola un receptor convencional 

reproduce la imagen en blanco y negro. No es necesario adapta

dor alguno. Las normas 6 estándares de exploraci6n son prácti

camente las mismas y la señal de brillo contiene la inforrna

ci6n monocromática de la imagen. 

En consecuencia, los sistemas de color y monocromáticos son 

absolutamente compatibles. Cuando es televisado un programa en 

color, la imagen reproducida en color por los receptores de co

lor, mientras que los receptores monocromáticos reproducen la 

im&gen en blanco y negro. Por otra parte, los programas televi

sados en monocromta son reproducidos en blanco y negro por los 
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receptores mono y multicromSticos. 

El cinescopio tricolor puede reproducir el blanco mediante 

la comhinaci6n rojo, verde y azul. 

El negro es la ausencia de la luz, y resulta de ln tensi6n 

de corte de la rejilla en el cincscopio, tanto en loe recept2 

res de color como en los monocrom6ticos. 
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1.12 NORMAS O ESTANCARES DE TRANSMISION. 

A causa principalmente de que la exploraci6n debe estar 

sincronizada, el receptor depende del transmisor p~La que fun_ 

clone correctamente. Esto hace necesario establecer normas de 

transmisi6n para utili~arlas en todas las estaciones de teledi 

fusi6n, a f!n de que cualquier receptor pueda trabajar en per_ 

fectas condiciones con todas las estaciones. 

Estas han sido espcctficadas por la Secretaría de Comunica_ 

clones y Transportes. 

Aqu't señalarnos los puntos mSs destacados de estas normas que 

caracter!zan el sistema de televisi6n. 

1.0 Una norma es explorar a velocidad uniforme en !!neas hori_ 

zontales de izquierda a derecha, progresando desde la par_ 

te superior a la inferior de la imagen, cuando se enfoca 

la escena desde la posici6n de cSmara. 

2.0 El número de !!neas de exploraci6n por periodo de cuadro es 

de 525. 

3.0 La velocidad de repetici6n de cuadro es 30 por segundo, y 

la velocidad de repetici6n de campo es de 60 por segundo. 

4.0 El canal asignado a una estaci6n de teledifusi6n es 6 Me. 

Esta anchura de banda se aplica a los canales VHF y UHF, ya 

sea para monocromia 6 color. 

5.0 El sonido asociado se transmite como señal de FM. La se_ 
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ñal portadora de sonido se incluye en el canal de televi

si6n de 6 Me. 

6.0 La portadora de imagen es modulada en amplitud por las se

ñales de imagen y sincronismo, ambas señales tienen dife

rentes amplitudes en la portadora de imfigen AM. 

7.0 La relaci6n de aspectos de la imagen es 4 unidades horizo~ 

talmente a 3 unidades verticalmente, 6 1.33. 
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II METODOS PARA OBTENER IMAGEN MAS CLARA. 

2.1 ANALISIS DE L,\ SERAL OE VIDEO. 

2.2 EQUIPOS, PARJ\M.ETROS Y TECNICAS DE MEDICION DE LA SERAL 

DE VIDEO. 

2.3 SISTEMA DE TELEVISION IDEAL. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
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·2.l ANALISIS DE LA SE9AL DE VIDEO. 

La señal de video, es una señal compuesta, ya que incluye di_ 

versas partes, como lo veremos a continu~ci6n. 

SENAL DE CA"'ARA 

"' 
TIEMPO 

COMPONENTES 

IMPULSO 
DE 
BORRAOO 

(i!) TIEMPO 

DE LA SEÑAL DE 
(" 

lli.IPOLSO OE 
SINCRO'llS/110 

TJéMPO 

VIDEO 

l.- La señal de c!mara correspondiente a la informaci6n de imagen 

deseada. 

2.- Impulsos de sincronizaci6n para sincronizar la exploraci6n del 

transmisor y del receptor. 

J.- Impulsos de borrado para que los retornos sean invisibles. 

La señal de c!mara en 1 es combinada con el impulso de borrado 

en 2 y luego se superpone el impulso de sincronismo sobre el pode!!. 

tal del impulso de borrado para producir la señal de video en 3 • 

El resultado que aqu1 vemos es una señal compuesta de video, para 

una linea de exploraci6n horizontal. Con señal para todas las li_ 

neas, la señal do video compuesta tiene la informaci6n necesaria 

para reproducir la imagen completa. 
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En la siguiente figura, vemos representados los valore.e su

cesivos de las amplitudes de tensi6n corriente para la explo

raci6n de tres lineas horizontales en la imagen. 

Hay que observar que la amplitud de la señal de video esta di

vidida en dos secciones, utilizandose la inferior al 75\ para 

la señal de cSmarn y la superior al 25\ para los impulsos de 

sincronizaci6n. En la señal de cSmara, las amplitudes mSs ba

jas corresponden a las partes mSs blancas de la imagen mien

tras las partes mSs oscuras de esta tienen amplitudes mSs altas. 

Esta es la manera de ser transmitida la señal, utilizando un 

estándar de polarizaci6n negativa de transmisi6n. 

Transmisi6n negativa significa que las partes blancas de la im~ 

gen estSn representadas por amplitudes pequeñas en la señal 

portadora de imagen transmitida. 

Las amplitudes m6s altas corresponden a informaci6n de ima~en 

progresivamente m6s oscur~ hasta que se alcanza el nivel de ne

gro, el cual esta fijado en el 75% de la m6xima amplitud de 

señal. 

TRES LINEAS HORIZONTALES 

'ºº 

"' 

1 
1/15.750 ug 

! 

CONSECUTIVAS. 

MAXIMO NIVEL IOOo/o 

NIVEL OE NEGRO 
PEDESTAL 

r.5°/o ~ Z.5°.4 

MAXIMO NIVEL BLANCC 
12 1/2°;0 22.1'2°10 
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NIVEL DE REFERENCIA DEL NEGRO. 

El nivel del negro es constante en el 75\ de su amplitud e 

independiente de la informaci6n de imbgcn a fin de obtener una 

referencia de brillo en el sistema de televisi6n. 

Cuando es reproducida la imagen, el 75\ de la señal de video 

corresponde a la tensi6n de corte de la rejilla del tubo de 

imagen y la ausencia de luz, estableciéndose ast un nivel de 

negro. Los valores de brillo de los distintos tintes de blanco 

y gris son luego definidos en términos de su amplitud con res

pecto al nivel de negro. 

El 75\ de amplitud corresponde también al nivel de pedestal, 6 

nivel de ennegrecimiento, a causa de que este representa los 

máximos de los impulsos de borrado, proporcionando pedestales 

sobre los cuales estSn colocados los impulsos de sincroniza

ci6n. El borrado se realiza en el nivel del negro. 

Cualquier amplitud de señal mayor que el nivel de negro se 

llama infranegro o" mSs que el negro", a causa de que esta 

tensi6n hace que la tensi6n de rejilla del tubo de imagen sea 

m~s negativa que la de corte. Los impulsos de sincronizaci6n 

son de infranegro. 

SERAL DE VIDEO Y LA EXPLORACION. 

Considerando las variaciones de amplitud representadas en 

la señal de video deseada obtenida en la exploraci6n de tres 
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lineas horizontales correspondicntüs a ln parte superior de 

la imagen. Empezando en el extremo de la izquierda de la fi

gura, la señal estfi en un nivel de blanco y el haz explora

dor est& en el lado izquierdo de la imagen. Cuando se explo

ra la primera línea de izquierda a derecha, son obtenidas 

las variaciones de señal de cSmnra con varias amplitudes que 

corresponden a la informaci6n de imagen requerida. 

Despu~s de que la traza horizontal produce la señal de 

c&mara deseada.para una linea, el haz de exploraci6n est~ en 

el.1ado derecho de la imagen. Luego es inscrtado,el impulso de 

borrado para que la amplitud de la señal de video alcanza el 

nivel de negro y pueda ser escamoteado 6 borrado el retroceso. 

Despu~s de un tiempo de borrado suficientemente largo para 

que quede incluido el retroceso, ln tensi6n de borrado se su

prime, ya.que el haz explorador estfi en el lado izquierdo listo 

para explorar la lÍnea siguiente. cada l!nea horizontal es ex

plorada sucesivamente de esta manera. 

Es por eso , hay que observar que la segunda linea muestra 

una informaci6n oscura de imagen cerca del nivel de negro. 

La tercera lÍnea tiene valores de gris con amplitudes medias de 

40 a 60 por ciento. 

Con respecto al tiempo las amplitudes de señal inmediatrunente 

después del borrado , representan la informaci6n correspondie~ 

te al lado izquierdo en el comienzo de l~ línea de exploraci6n. 

Inmediatamente antes del borrado, las variaciones de señal 

corresponden al lado derecho. La informaci6n exacta en el cen

tro de la l!nea de exploraci6n se produce en un instante inteE 
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medio entre los impulsos de borrado, a igual distancia de 

ellos. 

IMPULSOS DE BORRADO. 

La señal compuesta de video contiene impulsos de borrado 

para hacer que las lineas de retorno sean invisibles, eleva~ 

do la amplitud de la señal hasta el nivel de negro durante 

el tiempo en que los circuitos de exploraci6n,producen el re

troceso. Este se produce normalmente durante el tiempo de bE 

rrado. 

En la siguiente grSfica vemos los impulsos de borrado horizo~ 

tal y vertical en la señal de video. Los impulsos de borrado 

horizontal están incluidos para escamotear el retorno de der~ 

cha a izquierda en cada línea de exploraci6n horizontal. 

La velocidad de repetici6n de los impulsos de borrado es por 

consiguiente la frecuencia de la exploraci6n de linea de 15750 

epa. Los impulsos de borrado vertical tienen la funci6n de es

camotear las lineas de exploraci6n producidas cuando el haz de 

electrones retorna verticalmente desde la parte inferior a la 

parte superior de cada cuadro. Por consecuencia, la frecuencia 

de los impulsos de borrado vertical ea 60 cps. 
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IMPULSOS DE BORRADO 

/\IPULSO OE SINCRONISMO DEL..l.'ITE 
OEL.'INTE DE LOS IMPULSOS DE BO-
~R • .!QO _ __ - - - - -

IMPULSO .JE BORR.l.JO VE-~TICAL. 
(SJN 1.'JF'V~\.'ACION DE /\l)tGENJ 

/.'o/l<"OR\IACION INPULSO DE BORR.'l:>Q HORIZONT.\L 
VE IMAGEN ( sm HlFQRM.,CIOfl DE IM.:lGEN } 

TIEMPO DE BORRADO HORIZON.'.l'AL· 

TIEMPO 

Las caractier1sticas del detalle del peri6do de borrado 

horizontal, se ve en la siguiente gráfica. 

El intervalo entre dos lineas de exploraci6n está designado 

por la letra H. 

Este tiempo de exploraci6n de una línea completa incluye la 

traza y el retorno, y es igual a 1 / 15.750 segundos. 

Sin embargo el impulso de borrado horizontal tiene s6lo una 

anchura de _0.14 H a 0.18 H. Podemos considerar un valor medio 

del 16 por ciento del periodo de l!nea como valor ttpico. 
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El tiempo de borrado horizontal es 0.16 6 63.5 Mseg para H, 

que es igual a 10.2 Mseg. Restando de 63.S Mseg obtenemos 

una diferencia de 53.3 Mseg como tiempo disponible para la 

exploración visible, sin borrado en cada línea. Los 10.2 Mseg 

correspondientes al borrado dan el tiempo suficiente para 

el retorno. 

Superpuestos sobre los pedestales provistos por los m&xi

mos de los impulsos de borrado en el nivel del negro est4n 

los impulsos de sincronismo, que son m&s estrechos. 

Para la mitad restante del tiempo de borrado que es también 

5.1 Mseg, la señal est~ en el nivel del pedestal. La parte de 

pedestal inmediatamente anterior a los impulsos de sincronis

mo se llama umbral frontal 6 anterior, y el umbral posterior 

sigue el impulso de sincronismo. 

El pórtico anterior es 0.02 1t 6 1.27 Mseg y el p6rtico poste

rior 0.06 H 6 3.81 Mseg. 

La finalidad de los impulsos de borrado es conseguir que los 

retornos sean invisibles. Por otra parte, el tiempo de borrado 

es ligeramente mSs largo que los valores t1picos del tiempo de 

retorno, que dependen de los circuitos de deflexi6n horizontal 

del receptor. 

En consecuencia, una pequeña parte de la ~raza queda borrada ºE 
dinariamente al principio y al final de cada línea de explora

ci6n. 

Este efecto de borrado se manifiesta por lns barras negras de 

los lados de la izquierda y de ln derecha, en la grSfica ante

rior. 
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DE BORRADO HORIZONTAL 

IMPULSO DE: 
SINCRONISMO 
HDRIZONT.IL 

0,08H 

El borde negro de la derecha corresponde al p6rtico frontal 

del borrado horizontal empieza en el borde anterior 6 de 

ataque del impulso de sincronismo. Inmediatamente antes del 

retroceso, cuando el haz explorador est& completando su tra

za en la derecha, el nivel de borrado del umbral anterior h~ 

ce que en el borde de la derecha haya una pequeña parte de 

cada línea ennegrecida de esta manera. Esta barra negra pue

de ser considerada como reproducci6n de la parte del umbral 

anterior correspondiente al borrado horizontal. 

Despu6s del umbral anterior de borrado, se produce el re

torno horizontal cuando comienzan los impulsos de sincronis

mo. El retroceso queda definitivamente borrado a causa de que 

el nivel de sincronismo es infranegro, es decir mSs negro que 

el negro. 
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Aunque el retroceso empiece con el impulso del sincroni~ 

mo, el tiempo necesario para completar el retorno depende de 

los circuitos de exploraci6n. Un tiempo de retroceso horizon 

tal típico es 7 Mseg. El tiempo de borrado después del um

bral anterior es mfis largo, igual a 9 Mseg. aproximadamente. 

Por lo tanto, continufin 2 Mseg. de borrado después de com

pletarse el retorno hasta el borde izquierdo. Aunque todav!a 

contimGa el ennegrecimiento, la forma de onda de la desvia

ci6n en 'diente de sierra hace que el haz de exploraci6n empi~ 

ce su traza después del retorno. En consecuencia, la primera 

parte de la traza de la izquierda queda ennegrecida. 

Al cabo de 2 segundos del tiempo se traza correspondiente al 

ennegrecimiento en el borde de la izquierda, se suprime el i~ 

pulso de borrado. Entonces la señal de video reproduce la infOE 

maci6n de imagen cuando el haz de exploraci6n continGa su 

traza durante 53.3 Mseg del tiempo de traza visible. 

Sin embargo, la pequeña parte de cada línea borrada al princi

pio de la traza forma la barra negra en el borde izquierdo del 

cuadro Ó trama. 

Este borde negro de la izquierda representa parte de cada um

bral posterior despu~s del impulso de sincronismo horizontal. 

Las barras de borrado que hay a los lados no tienen otro efec

to sobre la im&gen que disminuir su anchura ligeramente, en 

comparaci6n con la trama no ennegrecida. Sin embargo, la ampl! 

tud de la exploraci6n horizontal se puede aumentar para obte

ner la anchura que se desee. 
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TIEMPO DE BORRADO VERTICAL. 

Los impulsos de borrado vertical aumentan la amplitud de 

la señal de video hasta el nivel de negro de modo que el haz 

de exploraci6n queda borrado durante los retornos verticales. 

La anchura del impulso de borrado vertical es o.os - o.os V, 

donde V = l / 60 seg. 

Si tomamos un promedio del 61 el tiempo d~ borrado vertical 

es Q.06 x l / 60 que es igual a O.DO! seg. 

Este tiempo es suficientemente largo para incluir muchas lineas 

de exploraci6n completas. Dividiendo 1.001 Mseg, que es el 

tiempo de borrndo vertical, por el período total de !!nea de 

63.S Mseg, se obtiene 15,7 o sea 16 aproximadamente, por lo 

que tambi~n son borradas 16 lineas aproximadamente en cada 

campo, o sea 32 lineas por cuadro. 

Durante este tiempo relativamente largo quedan borradas no so

lamente las lineas de retroceso vertical sino tambi~n una pe

queña parte de la traza vertical en las partes superior e inf~ 

rior. 

Los impulsos de sincronismo insertados en la señal de video d~ 

rante el ancho el impulso de borrado vertical están represent~ 

dos en la siguiente gr~fica. 
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INTERVALO OE IMP:.JLSO ltHERVALD DE IMPULSO 

INTERV.11..0 OE OE 51/lCRONISMO VERTICAL JGUAL•\~OR 
l~IPULSO IGU.\· .IMPULSO OE SINCR-
LAnOR i ONISMO tlORIZONTAL 

0.5H ¡ 
1 

~~: BORRllDO VERTJC.IL 

' 1<.1AGEN 
' 10M"IAOO 
tlO<i!ZONTAL 

PARTE SUPER-
1 lOR DE LA 
l1MAGEN 

IMPULSOS DE BQRRADO Y DE SINCRONISMO DE CAMPO SUCESIVOS , 

En ellos estan inclu!dos los impulsos igualadores, los im-

pulsos de sincronismo vertical y algunos impulsos de sincro

nismo horizontal. Las sefiales estnn representadas durante los 

intervalos de tiempo comprendidos entre el final de un campo 

y el principio del siguiente, para mostrar lo que ocurre du

rante el tiempo de borrado vertical. Las dos señales reprcsou 

tadas una encima de otra son iguales, excepto que hay un despl~ 

zamiento do media línea entre los ClllllpOs sucesivos, desplaza

miento que es necesario para el entrelazado do lineas impares. 

Empezando a la izquierda, las cuatro Gltimas lineas de cxpl~ 

raci6n horizontal en la parto inferior de la imagen est&n repr~ 

sentadas con los impulsos necesarios de sincronismo y de borra-

do horizontal. 

Inmediatamente despu~s de la Gltima l!nea visible, la señal de 

video alcanza el nivel de ne9ro a consecuencia del impulso de 

borrado vertical como preparaci6n para el retroceso vertical. 

El per!odo de borrado vertical comienza con un grupo de seis 

impulsos igualadores, que cst6n espaciados a intervalos de me-



53 

dia línea. Luego sigue el impulso de sincronismo vertical fr~ 

ccionado que realmente produce el retroceso vertical en los 

circuitos de exploración. Estos fraccionamientos 6 dientes se 

producen a intervalos de media lÍnea. 

Por consiguiente, el impulso de sincronismo vertical completo 

tiene una anchura de ttes lineas. A continuaci6n del impulso 

de sincronismo vertical hay otro grupo de seis impulsos igua

ladores y un tren de impulsos horizontales. 

Durante todo el pcrtodo de borrado vertical no se produce nin

guna informaci6n de imagen, ya que el nivel de la señal corre~ 

ponde al negro 6 al infranegro de modo que quede borrado el r~ 

~==o vertical. 

:=servese la posici6n del primer impulso igualador al principio 

de! borrado vertical, en la figura pasada. 

~~ la señal de la parte superior, el primer impulso esta separ~ 

do una l!nea completa del impulso de sincronismo horizontal an

terior, en la señal de abajo correspondiente al campo siguiente 

el primer impulso esta separado media línea. 

Esta diferencia de media !!nea en el tiempo transcurrido entre 

los campos pares e impares contin6a en todos los impulsos si

guientes, de modo que los impulsos de sincronismo vertical de 

los campos sucesivos est&n temporizados debidamente para el e~ 

trelazado de las lineas impares. 

El impulso de sincronismo vertical fraccionado hace que los 

circuitos de desviaci6n vertical inicien el retroceso. Sin emba~ 

go, generalmente este no comienza con el principio del impulso 
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de sincronismo vertical a causa de que dicha impulso debe ca~ 

pletar la carga del condensador para disparar los circuitos 

de exploraci6n. 

S1 suponemos que el borrado vertical comienza con el borra

do de ataque o anterior del tercer impulso fraccionado, trans: 

curre el tiempo correspondiente a una 11nea durante el sincro

nismo vertical antes de que se inicie el retroceso vertical. 

AdemSs 6 impulsos igualadores equivales a tres lineas que tie

nen lugar antes del sincronismo vertical. Entonces son borradas 

3 + 1, 6 sea cuatro lineas en la parte inferior de la imagen 

inmediatamente antes de que comience el retorno vertical. 

El tiempo que dura el retroceso depende de los circuitos de ex

ploraci6n, pero es un tiempo de retorno vertical típico el co

rrespondiente a cinco lineas. Cuando el haz de exploraci6n retr~ 

cede desde la parte inferior hasta la parte superior del cuadro, 

se han producido cinco lineas horizontales completas. 

Este retroceso vertical es sificientemente r6pido para ser ce~ 

pletado dentro del tiempo de borrado vertical. 

Con cuatro lineas suprimidas 6 borradas en la parte inferior an_ 

tes del retroceso y cinco lineas durante el retroceso, quedan si~ 

te lineas de un total de diez y seis durante el borrado vertical. 

Estas siete lineas borradas estfin en la parte superior de la tra_ 

ma al principio de la traza vertical hacia abajo. 
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Esto en resOmen resulta, que se borran 4 lineas en la parte i~ 

feriar y 7 en la parte superior de cada campo, En el cuadro de 

dos campos se duplican estos nWneros. Las lineas de exploraci6n 

que se producen durante la traza vertical, quedan ennegrecidas 

por el borrado vertical, constituyendo las barras negras en las 

partes superior e inferior de la trama representada. 

INFORMACION DE IMAGEN Y SERAL DE VIDEO. 

A continuaci6n veremos dos ejemplos que explican de que modo 

la señal de video corresponde a la informaci6n visual. 

En 1, la señal de video corresponde a una línea horizontal de la 

exploraci6n de una imagen con barra vertical negra en el centro 

de un cuadro blanco. 

En 2, los valores de negro y blanco de la imagen estSn inverti_ 

dos con respecto a l. 

Empezando en 1, la señal de c&mara obtenida en exploraci6n acti_ 

va de la imagen est& inicialmente en el nivel de blanco corres_ 

pendiente al fondo blanco. El haz de exploraci6n continQa sumo_ 

vimiento de avance en sentido transversal del fondo blando del 

cuadro y la señal continQa en el mismo nivel de blanco hasta que 

alcanza la mitad de la imagen. 

Cuando es explorada la barra negra, la señal de video aumenta has 

ta alcanzar el nivel de negro y permanece así mientras es explo_ 
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rada la barra negra en toda su anchura. Luego, disminuye la am_ 

plitud de la señal hasta el nivel de blanco correspondiente al 

fondo blanco y contin6a en este nivel mientras se completa el 

movimiento de exploraci6n hacia delante hasta el lado de la de_ 

recha de la imagen. Al final de la traza visible del impulso de 

borrado horizontal aumenta la amplitud de la señal de video has 

ta el nivel de negro en preparaci6n para el retorno horizontal. 

Cada Línea horizontal sucesiva en los campos pares e impares 

es explorada de esta manera. En consecuencia, la señal de video 

correspondiente a la imagen completa contiene una sucesi6n de 

señales con forma de onda id~ntica a la primera figura, para ca_ 

da ltnea activa de exploraci6n horizontal. 

Para la segunda figura, la idea es la misma, pero la señal de 

cfunara corresponde a una barra vertical blanca en el centro del 

cuadro negro. 

Estos ·son tipos simples de imagenes, pero la correlaci6n es ex_ 

tensiva a una imagen con cualquier distribuci6n de luz y sombra. 

A 

" E 
L 
D 

1 

'" 

1111 
NIVEL DE NEGRO 

NIVEL 0E BLANCO 

(2) TIEMPO 

SENAL VIDEO COMPUESTA Y SU INFORMACION DE IMAGEN 
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FRECUENCIAS DE VIDEO E INFORMACION DE IMAGEN. 

Haciendo referencia a un tablero de ajedrez, la señal de on_ 

da cuadrada representa las variaciones de señal de cfimara de 

la señal de video obtenida en la exploraci6n de una línea hori_ 

zontal en la parte superior de la imagen. 

Se desea hallar la frecuencia de esta onda cuadrada. La frecueu 

cia de las variaciones de la señal de cSmara es muy importante 

para determinar si el sistema de televisi6n puede transmitir y 

reproducir la informaci6n de imagen correspondiente. 

Para determinar la frecuencia de cualquier variaci6n de señal 

debe ser conocido el tiempo correspondiente a un ciclo completo. 

Un ciclo incluye el tiempo transcurrido desde un punto de la foE 

ma de onda de la señal hasta el punto inmediato siguiente que 

corresponda a la misma amplitud en el mismo sentido. Entonces se 

puede hallar la frecuencia como inversa del per!odo correspon.

diente a un ciclo. 

As! el per!odo de una 1:1'..nea de exploraci6n horizontal es 1/15750 

seg. y la frecuencia de exploraci6n de 1:1'..nea es 15750 cps. 

Las variaciones de la señal de cámara dentro de una 1:1'..nea horizo~ 

tal debe tener necesariamente un período mSs corto y una frecuen_ 

cia más alta. 

La señal de c&mara incluye la informaci6n contenida en dos eleme~ 

tos de imagen contiguos, uno blanco y el otro negro. Solámente 

después de la exploraci6n del segundo cuadrado, la señal de c&mara 

tiene la misma magnitud y sentido que al principio del primer cua_ 

dro. 
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Por consiguiente, para hallar la frecuencia de las variaciones 

de la señal de c&mara es necesario determina~ cuanto dura la 

exploraci6n de dos cuadros adyacentes. Este tiempo es el perta_ 

do de un ciclo de la 3eñal de cSmara resultante. 

UN CICLO 

~ 
1 ' 

NIVELJLrlliJuU' 
NEGRO VARIACIONES DE LA SE~AL 
NJYEL VIOEO EN LA PRIMERA LINEA 

DE BLANCO HORIZONTAL OE LA IMAGEN 
0.84H . 

VAR/AC/ON DE NEGROS Y BLANCOS DE LA 

SER AL DE Vi DEO 
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Ahora se puede calcular el período de las variaciones de 

un ciclo completo de la señal de c6mara de onda cuadrada de 

la figura de el _ajedrez. El período de línea horizontal es de 

1/15750 segundos, o sea 63.5 Mseg, incluyendo la traza y el 

retorno. Con un tiempo de borrado horizontal de 10.2 Hseg, el 

tiempo restante para la traza visible es igual n 53.3 Mseg. 

Este es el tiempo de la cxploraci6n transversal de los eleme~ 

tos de im~gen de una l!nea. Para 12 cuadros de una línea expl~ 

radas en 53.3 Mseg, el haz tiene que explorar dos cuadros en 

2612 de 53.3 Mseg. As! 53.3/6 nos da 8.9 Hseg, e~ el tiempo de 

exploraci6n de dos cuadros, ~ate tiempo es el período de un ci

clo completo de la señal de onda cuadrada. La inversa de l/B.9 

Mseg. es la frecuencia, que es igual a 0.11 x 106 cps o sea 

0.11 Me. 

La aptitud del sistema de televisi6n para transmitir y repro

&Ücir las altas frecuencias de video determina el grado en que 

pueden ser reproducidos los detalles horizontales de la im~gen. 

Las frecuencias altas de la señal están asociadas a detalles finos 

dentro de las lineas a causa de que el haz se mueve rápidamente 

en la exploraci6n horizontal. 

Sin embargo, la frecuencia más alta que puede ser transmitida 

queda restringida a 4 Me aproximadamente con el uso de los cana

les de 6 ~e para la televisi6n comercial. 
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MAXIMO NUMERO DE ELEMENTOS DE IMAGEN. 

Si volvemos a considerar nuestro tablero de ajedrez, pero con 

la condici6n de anexarle muchos mSs cuadros, el m5ximo ntimero 

posible de elementos de im~gen se puede calcular considerando 

a cada cuadrado como \1n elemento. El número total de elementos 

es igual al ntimero m6ximo de detalie~ de una l!nea, multipli

cado por el número de detalles de una fila. 

Pero el detalle horizontal y el detalle vertical deben ser co~ 

siderados separadamente en una imagen de televisi6n a causa 

del proceso de explornci6n. 

Para el detalle horizontal, el problema consiste en determinar 

cuantos elementos corresponden al limite de alta frecuencia de 

la señal de video de 4 Me. 

El detalle vertical depende del nümero de elementos que pueden 

ser resueltos por las líneas de exploraci6n. 

IMAGENES DE PRUEBA. 

A fin de ajustar el sistema de televisi6n y poder comparar 

los grados de perfecci6n, es conveniente disponer de una imagen 

normalizada. 

Esta se suele dar en forma de señales de pruebas. 
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La señal de prueba esta compuesta de lineas negras y blancas 

de los extremos exteriores de las cu5as ó haces horizontales 

producen una señal que permite determinar f~cilmente la vari~ 

ci6n de amplitud de la tensi6n entre el blanco y el negro. 

Estas señales de pruebas ahora tienen una gama muy completa, y 

pueden ser realizadas por un generador de ser.alee de prueba 

que deben tener en todos los estudios de grabaci6n, 6 donde 

se produzca una señal de video, bajo una condici6n de buena 

calidad. 

Las señales de prueba m&s importantes son: 

BARRA LINEA 

PULSO 2 T 

PULSO DE CR0?·1INANCIA 

BURST :>E COLOR 

ESCALERA MODULADA DE 5 ESCALONES. 

CROMINANCIA DE TRES NIVELES. 

FLAT FIELO (CAtlPO PLANO) 

Estas señales definen los parámetros de transmisi6n, m~todos 

de medici6n y objetivos de comportamiento que deben utilizarse 

al comprobar el funcionamiento de dichas instalaciones de video. 

Antes de reportar alguna falla, es recomendable que el usuario 

determine correctamente la existencia de la misma. 
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METODO DE FALLA Y PROCEDIMIENTOS. 

LOS PASOS A SEGUIR CUANDO HAY UNA FALLA EN EL SISTEMA SON LOS 

SIGUIENTES: 

l.O Determinar correctdmente la existencia de la falla. 

2.0 Se debe tolerar discrepancias menores de los objetivos. 

3.0 Esperar que la falla se corrija por métodos de mantenimie~ 

to rutinario dentro de un periodo de 24 horas. 

4.0 Si se observa un desperfecto notorio en la imagen 6 una d! 

vergencia importante en la respuesta de la señal de prueba, 

reportar al especialista. 

Se sabe que en operaci6n normal pueden ocurrir desperfectos 

en las instalaciones de video. 

Por eso que tanto las transmisoras de televisi6n aceptan sus re~ 

ponsabilidades de corregir dichos desperfectos, as! se obtendrS 

un servicio de calidad. 

De acuerdo con este principio se acord6 lo siguiente. 
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De esta forma llegamos al résumen de objetivos de señales de 

prueba, que a continuaci6n menciono. 

Ganancia de video BARRA LINEA 

No debe de exceder O +/- 3 unidades IRE. 
Periodo corto ( 5 seg} +/- l unidad IRE. 
Per!odomedio ( una hora) +/~ 2 unidades IRE. 

Oistorsi6n de forma de onda en 
tiempo de campo. 

.~ARRA LINEA 

Excursi6n de la parte superior de la barra, no debe exceder 
4 unidades IRE. 

Distorsi6n de forma de onda en 
tiempo de linea. 

BARRA LINEA 

Excursi6n de la parte superior de la barra, no debe exceder 
4 unidades IRE de pico a pico. 

Distorsi6n de forma de onda en 
tiempo corto. 

PULSO 2 T 

Amplitud del pulso 2 T: 100 +/- 6 unidades IRE, overshoot 
en los extremos de la barra, no deben exceder 10 unidades 
IRE pico a pico, 

Desigualdad de ganancia entre 
crominancia y luminancia. 

PULSO DE CROMINANCIA. 

100 +/- 3 unidades IRE (+/- 6\ con referencia a la barra. 
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Desigualdad de retardo entre 
crominancia y luminancia. 

No debe de exceder de 75 nanosegundos. 

Distorci6n de la respuestas 
ganancia-frecuencia. 

PULSO DE CROMINANCIA 

BURST DE COLOR 
MULTil?URST 

40 +/- unidades IPE. Todos los burets deben estar entre 
45 y 53 unidades IRE. 

Distorci6n no lineal de lumi
nancia. 

ESCALERA MODULADA O~ 
5 ESCALONES 

La amplitud del pico mSs corto no deberfi ser menor de 90 
unidades IRE. 

Distorci6n no lineal de ganan 
cia de la crominancia. -

CRO!'-!INANCIA DE 3 ?-1IVELES. 

Minima amplitud de sub carrier: 20 +/- 2 unidades IRE. 

Distorci6n no lineal de la fa
se de la crominancia. 

CROMINANCIA DE 3 NIVELES. 

Mfixima amplitud de subcarrier: BO +/- B unidades IRE, menos .de 
s: 

Distorci6n de ganancia dinfimica. SALTOS DE LJ\ F0!'111\ DE ONDA 
CA.H1?0 PLANO 

A largo tiempo los overshoots pico del nivel de blanking no de
ber&n exceder de 5 unidades IRE. Tiempo de amortiguamiento: me
nor de 1 segundo. 
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Ganancia diferencial. 

Menos de 15 \. 

Fase diferencial. 

Menos de 5°. 

Intermodulaci6n entre la 
luminancia y crominancia. 

Menos de tres unidades IRE. 

Ruido casual. 

S/R mayor o igual a 53 dB. 

Ruido impulsivo. 

No deberS exceder de 7 unidades IRE. 

Ru!do per!odico. 

S/R mayor o igual a 50 dB, 

Crosstalk 

Por lo menos 60 dB. 

1mpedancia. 

ESCALERA MODULADA DE 
5 ESCALONES. 

ESCALERA MODULADA DE 
5 ESCALONES. 

CROMINANCIA DE 3 NIVELES. 

VARIAS OPCIONES, 

FLAT FIELD. 

FLAT FIELD. 

75 ohms (+/- l\} resistivos, desbalanceados. 

Amplitud de la señal. 

En sentido positivo, con excursiones del blanco al negro. 
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Componentes de DC no Gtiles. 

Cero+/- SO mVolts. 

Pérdida de retorno (desacoplamiento) • 

Por lo menos 30 dB de O a 4 .2 MHz. 

Error relativo de la ganancia 
de Burst. 

Menos de una unidad IRE. 

Error relativo de la fase de 
Burst. 

Menos de 1° .. 

BURST DE COLOR 

BURST DE COLOR. 
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2.2 Equipos, p~rametroe, t~cnicas de medici6n de la 

señal de video. 

EQUIPOS. 

Para la medici6n y analieis de la señal de video tendremos 

que tomar en cuenta, un par de equipos de suma importancia co

mo lo son: 

MONITOR DE FORMA DE ONDA 

VECTORSCOPIO 

MONITOP. DE FOPY- DE ONDA. 

Para una mejor medici6n de la forma de onda de la señal de vi

deo tendremos, que conocer perfectamente el equipo, en este 

caso el monitor de forma de onda. 

Este debe incluir la provisi6n necesaria para realizar las me-

didas en VITS (Vertical Interval Test Signals) • 

Y una serie de filtros para separar y examinar los componentes 

de luminancia y de crominancia de la señal de televisi6n en co

lor. 
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De esta manera haciendo una selecci6n del equipo 6 de los 

equipos nos decidimos por el TEKTRONIX 1480 lider en panta

llas en el mundo. 

A continuaci6n lo veremos, ast como su calibraci6n. 
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.,. ______ :.....,...;..._. 

1480 Ser/tu Wavaform Monitor, 

MONITOR DE FORMA DE ONDA. 

PANTALLA 

TABLERO DE OPERACION. 
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CALIBRACION DEL MONITOR DE FORMA DE ONDA. 

l.O Dejar calentar unos minutos el equipo antes de operar

lo, calibrar a l volt la linea vertical. 

2.0 Sistema vertical. 

3.o 

Para checar la calibraci6n vertical, hay que oprimir 

el bot6n calibrador hasta que la señal llegue a 100 

unidades IRE en la pantalla. 

100 unidades IRE 0,714 Volts. 

4.0 Oprimir el bot6n SYNC TYP, y checar que en el display 

se encuentro en 140 unidades In.E que sertan el equiva

lente a 1 Volt. 

s.o Deflecci6n horizontal, 

Dar entrada a una señal de video de color, en la entra

da del monitor de forma de onda, observar su tiempo de 

base de 10 mseg/div. y checar que la distancia entre los 

2 pulsos de sincron!a sea aproximado a 63 Mseg. 

6,0 Checar la amplitud que se g~nera Q.2 Mseg por divisi6n 

y la posici6n del Burst para que llegue a 3.5 MHz. 

Checar si este es un ciclo de eurst • 

1.0 Cambiar a 0.1 Mseg/div. , reposici6n del Burst y verifi

car si este 1/2 ciclo de Burst es la marca adecuada. 
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VECTORSCOPIO. 

El Vectorscopio es otro equipo de suma importancia para la 

medici6n de la señal de video, y en part!cular para la prue

ba de fase diferencial. 

Los filtros de luminancia y los decodificadores de color del 

Vectorscopio hacen un exelente evaluador de los canales de 

lwninancia y de crominancia del mejor equipo de video. 

La ventaja que tienen estos equipos sobre un osciloscopio, es 

la calidad de la medici6n, ya que estos son especializados en 

este tipo de señal. 

Como puede ser una distorsi6n, la sincrcn!a ideal. 

A continuación lo mostr8mos as! como su calibraci6n. 
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520A V1tclorscope. 

VECTORSCOPIO. 
PANTALLA. 

~-:.t.· ... -.. •-(' , ~ 

TABLERO DE OPERACION. 

PANTALLA DEL VECTORSCOPIO. 

:tARCAS DE LA FASE. 

HARCAS DE LA COLORIMETP.IA, 
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CALIBRACION DE EL VECTORSCOPIO. 

1.0 Prender el equipo y dejarlo que se caliente unos minu

tos. 

Verificar que los controles de los canales A,B y ganan

cia de luminosidad, asten calibrados en su posici6n. 

2.0 Oprimir el bot6n VECTOR y el de A CAL, verificar que el 

circulo este en el display, y centrado. 

Cancele el botón A CAL y repetirlo para el botón B CAL. 

3.Q Oprimir los botones. 

y 

R 

G 

B 

Uno despuds de otro, y verificar si hay .140 unidades IRE 

en la señal, en el display en cada posici6n del bot6n. 

Repetir esto usando señal en A CAL. 

MEDICION PE LA AMPLITUD DE VIDEO. 

En un tiempo cualquiera, debe ser medida o ajustada la señal 

de video. 

La m&xima amplitud de la señal y cada una de sus componentes 

tienen restricciones definidas para sus niveles, y la relación 
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entre sus partes es también claramente definida. 

SISTEt-'.A A l!EDIR 

ENTRADA 
1 

MONITOR DE FORHA DE ONDA -

Aquí muestro los pasos a seguir de esta medici6n. 

l.O Tener en el display una señal de 5 a 10 Mseq/div con 

la escala de todo el voltaje a l Volt. 

Ajustando la señal a 140 unidades IRE disgregando campo-

nente de crominancia. 

2.0 La posici6n de respuesta de IRE puede ser usada para 

mover crominancia, hacien~o este nivel m4s aceptable. 

3.0 Para mejorar el nivel, mediremos una señal que contenga 

un blanco de referencia. 

Para poder ver esta medici6n que serS un VIT, seleccio-

naremos el bot6n SYC TIP oc RESTOPER MODE. 
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4.0 Oprimir los botones de OPEPATE y CALIBRATE simultSnea

mente y la posici6n del display marcara el nivel del 

blanking en la pantalla. 

5.0 Cambiar de 0.2 volts/div, para incrementar sensitividad, 

6.0 Ajustar el nivel de señal hasta que SYNC TIP y WHITE FLAG 

esten en el mismo nivel. Este procedimiento se fija a una 

amplitud de 1 volt pico a pico. 

7.0 Checar que el radio de sincron1a y color sea correcto, 

40 unidades de sincron1a y 100 de color, 

Esta medici6n tambi6n se conoce como ganancia de entrada, es 

una medici6n pico a pico, amplitud de la señal de video. 

Las señales que son distribuidas deben estar siempre a 1 volt 

pico a pico. El rango de cperaci6n de esta, siempre estar& en

tre -40 a 100 unidades IRE, que es el limite de la marca. 

Aet podemos verificar que la amplitud de el radio de color, a 

la amplitud de sincronía si hubiera alguna variaci6n debe ser 

ajustada aunque sea baja 6 alta, ya que debe ser correctamente 

proporcionada. 

Si hubiera alguna variaci6n entre el color y la sincronía esta 

debe ser reconocida inmediatamente y corregida. 
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PARAMETROS, TECNICAS DE MEDICION Y OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO. 

Ahora describiremos los par&metros de transmisi6n, t6cnicas 

de medici6n y objetivos de comportamiento aplicables a todas 

las instalaciones de transmisi6n de viden que rigen este si~ 

tema. 

Debe hacerse notar que, excepto cuando las sePaies de prueba 

de CAmpO completo son esenciales para la medici6n de un par&

metro de transmisi6n en parttcular. 

Como por ejemplo, la distorsi6n de la forma de onda en tiempo 

de campo, la t~cnica de medici6n y los objetivos de comporta

miento asociados, espec!ficados para cada par4metro de trans

misi6n, se aplican de igual manera a sePales de prueba de in

tervalo vertical {VITSl como a señales de prueba de campo ce~ 

plato. 

AdemSs, los objetivos de comportamiento se aplican sin consi-

derar el nivel de imSgen promedio { APL ) dentro del rango 

APL 10 \ a 90 \. Este es un punto importante que debe recor

darse al hacer mediciones de VITS, especialmente durante pert~ 

dos de transmisi6n de programas, donde no puede ejercerse con

trol sobre el APL de la señal de imSgen. 

Muchos de los parSmetros de transmisi6n pueden ser notablemen

te afectados por las variaciones del APL y, por consiguiente, 

el operador debe darse el tiempo suficiente al hacer medicio-

nes de VITS, para asegurar que se explora una buena porci6n 

del rango del APL por medio de la sePal de im&gen antes de re-

9! strar la medici6n de la señal de prueba. 
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En cada caso, debe registrarse la mayor informaci6n de la m~ 

dici6n de distorsi6n observada durante este per!odo y compa

rarse con el objetivo de comportamiento. para determinar si 

la instalaci6n se encuentra dentro del objetivo mencionado. 

Todas las técnicas de medici6n de formas de onda descritas 

en las señales de prueba, est&n basadas en las unidades de la 

escala IRE. 

La tecnolog!a de formas de onda utilizada es acorde a las de

finiciones de la siguiente figura, donde se define la señal 

compuesta estándar de video a color. 

Las dos señales de prueba principales que se requieren para 

efectuar las diferentes mediciones son: 

l.O La señal de prueba compuesta, que consiste en una barra 

linea, un pulso 2T, un pulso de crominancia y una señal 

de escalera de cinco niveles. 

2.o La señal de prueba de combinaci6n que consta de una han. 

dera blanca, un multiburst y una señal de crominancia de 

tres niveles 

Cuando se llevan a cabo mediciones de VITS en funcionamiento, 

la señal de prueba compuesta se insertar§ en la linea 17, cam

po 1 y la señal de prueba de combinaci6n se insertarS en la l~ 

nea 17, campo 2. 
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2.3 SISTEMA DE TELEVISION IDEAL. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

A continuaci6n veremos un sistema de televisi6n, con todos 

sus elementos como lo son: 

ESTUDIOS 

CENTRAL DE VIDEO 

VIDEO TAPE 

EVENTOS Y NOTICIEROS 

MASTER 

SALA DE TRANSMISORES. 

Bl siguiente diagrama nos muestra la interrelaci6n de todos 

los elementos que componen el sistema. 

INSTALACIONES. 

El desarrollo de las instalaciones son de prioridad, ya que en 

esta etapa, trazaremos un ruta crttica, donde llevaremos a ca

bo todas las etapas de instalaciones correspondientes al sist~ 

ma de televisi6n. 
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- ESPACIO AROUITECTONICQ. 

- ItTSTALACION ELECTRICA 3 ~ • 

- DOCTOS PARA CABLEADO. 

- INSTALACION AIRE ACONDICIONADO. 

- INSTALACION DE LOS RACKS. 

- EQUIPO DE VIDEO Y AUDIO. 

- PRUEBAS DE OPERACION. 

Manteniendo el siguiente orden trazaremos la ruta cr!tica, de el 

lugar donde operaremos este sistema, manejando un cronograma de 

actividades para el desarrollo de el proyecto, así como el control _, 
de el personal que laborara en esta instalaci6n. 

Para ek cableado del sistema de tclevisi6n, tendremos que tomar 

muy en cuenta, el tipo de cable así como su uso, conectores y sus 

impedancias. 

CAD LE uso PATENTE CONECTOR 

COAXIAL 8279 VIDEO CONDUMEX S.A. BNC 

75 ohms uso normal, distancias cortas. 

8281 

75ohms uso rudo, distancias largas. 



84 

3 X lB 600 ohms AUDIO CONDUMEX, S.A. 

uso normal, distancias cortas. 
3 X 20 600 ohms AUDIO CONCl!MEX S.A. 

TRIAXIAL 

MULTIPLE 
TELEFONICO 
30 PARES 

uso rudo, distancias largas. 
CJ\MAP.lt.S BELDEN 

INTER~OMUNICACION BELDEN ca. 

CANON 

CANON 

FISllER 

PLINTOS 

Una de las causas de problemas que suceden muy a menudo, es la 

falta de precauci6n en el armado de los conectores de las lineas 

instaladas, es por eso que la t~cnica usada para el armado de 

estos conectores debe ser muy minuciosa y confiable. 

EQUIPOS. 

Los equipos que se requieren en el sistema de tclcvisi6n, son 

muy sofisticados y muy costosos, por lo que requieren un trato 

especializado, tanto de el personai t~cnico que lo instale, co

mo el personal t6cnico que lo opere. 

EQUIPO DE ESTUDIOS. 

3 CAMARAS PHILIPS LDK 25 

3 CABEZAS CE CA?oiARA· 

LENTES Y TUBOS PLUMBICON. PHILIPS 

l SWITCHER GRASS VALLEY. 

l PROCESADOR DE VIDEO. TEKTRONIX. 

l GENERADOR DE SEP.ALES DE PRUEBA. TEKTRONIX. 
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GENERADOR DE CODIGO DE TIEMPO 

MONITOR DE FOP.MP. DE ONDA 

VECTORSCOPIO. 

EQUIPO DE AMARRE DE SEPAL. 

MONITORES DE COLOR. 

DISTRIBUIDORES DE VIDEO 

GENERADOR DE SEP.ALES DE SINCRONIA. 

LEITCH. 

TEKTRONIX. 

TEKTRONIX. 

TEKTRONIY.. 

PHILIPS. 

AGO, 

LEITCll. 

Ademfis hay equipo opcional, para implementar las diferentes 

Sreas de este sistema, dependiendo a las necesidades. 

AUDIO. 

1 MEZCLADORA 

B UICROFONOS ALTA IMPEDANCIA. 

• DISTRIBUIDORES DE AUDIO • 

1 COMPRESOR - EXPANSOR 

1 AMPLIFICADOR. 

1 GRABJ\DO!'lA DE CAitRBTE ABIERTO. 

2 TORNAMESAS 

1 GRABAOOPA DE CASSETTE. 

CABLES DE AUDIO PAP.A MICROFONOS. 

PYE TVT 24 CANALES. 

SONY. 

MA WO. 

PHILIPS. 

PHILIPS. 

AKJ\l, 

PHILIPS. 

SONY. 

AdemSs equipo opcional para implementar dependiendo de las ne

cesidades. 
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CENTRAL DE VIDEO, 

l PROCESADOR DE VIDEO. 

2 GENERADOR DE SE~ALES DE PRUEBA. 

1 SINCRONIZADOR DE CUADRO. 

l GENERADOR 01·: COOIGO DE TIEMPO. 

2 GENERADORES DE SE~ALES DE SINCRONIA. 

2 VECTORSCOPIOS. 

2 MONITORES DE FORMA DE ONDA. 

2 MONITORES DE IMAGEN. GRADO 1 

1 MEDIDOR DE ANCHO DE PULSOS. 

B DISTRIBUIDORES DE VIDEO. 

2 TIRAS DE PARCHEO. 

AUDIO. 

1 AMPLIFICADOR DE AUDIO 100 W. 

8 DISTRIBUIDORES DE AUDIO. 

2 TIRAS DE PARCHEO. 

4 BOCINAS DE 100 W. 

1 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO. 

INTERCOMUNICACION, 

1 INTERCOMUNICACION. 

1 MAGNETO, 

TEKTRONIX 

TEKTRONIX 

PllASER ca. 

LEITCH, 

LEITCll. 

TEKTRONIX. 

TEKTRONIX. 

CONRAC, 

LEITCH. 

AGO. 

CROWN, 

1-tAWO. 

JBL. 

AGO. 
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EVENTOS Y NOTICIEROS. 

2 V.T.R. l" 

2 v.c.R. 3/4" 

2 V.C.R. 1/2" 

1 EDITOR 

2 GRABADORAS DE CARRETE ABIERTO. 

2 GRABADORAS DE CASSETE. 

4 MICRO FON OS DE ALTA IMPEDANCIA. 

2 TORNJ\MESAS 

1 MIXER 1 CANALES 1 SALIDA. 

4 DISTRIBUIDOP.ES 

4 DISTRIBUIDORES 

VIDEO TAPE. 

B V.T.R. 

4 v.c.R. 

l" 

3/4" 

DE AUDIO. 

DE VIDEO. 

10 DISTRIBUIDORES DE VIDEO. 

l VECTORSCOPIO. 

l MONITOR DE FORMA DE ONDA. 

1 AMPLIFICADOR DE AUDIO. 

l GENERADOR DE SE~ALES DE PRUEBA. 

AMPEX. 

SONY. 

SONY. 

SONY. 

AKAI. 

SONY. 

SONY. 

PllILIPS. 

SURE. 

MAWO. 

AGO. 

J\MPEX. 

SONY. 

AGO. 

TEKTRONIX. 

TEKTRONIX. 

CROWN. 

TEKTRONIX. 
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MASTER. 

1 MIXER AUDIO/VIDEO 

3 MONITORES DE IMAGEN. 

3 V.T.R. 1 

l TELECINE. 

10 DISTRIBUIDORES DE AUDIO. 

10 DISTRIDUIOORES DE VIDEO. 

2 MONITORES DE FORMA DE ONDA. 

2 VECTORSCOPIOS. 

l AMPLIFICADOR DE AUDIO. 100 w. 

l GENERADOR DE SEP.ALES DE PRl.:EDA. 

l GENERADOR DE SE~ALES DE SINCRONIA. 

1 CAl-iARA DE EV.ERGENCIA. 

SALA DE TP.ANSMISORES. 

TRANSMISOR TTG- 30 

2 MONITORES DE FORMA DE ONDA. 

2 VECTORSCOPIOS. 

2 MONITORES DE IMAGEN. GRADO l 

l AMPLIFICADOR DE AUDIO. 100 W 

4 DISTRIBUIDORES DE VIDEO. 

4 DISTRIBUIDORES DE AUDIO. 

NOTA. 

GRASS VALLE\'. 

CONRAC. 

AMPEX. 

RCJ\. 

?1AWO. 

AGO. 

TEKTRONIX. 

TEKTRONIX. 

CONRAC. 

TEKTRONIX 

LEITCH. 

PHILIPS. 

RCA. 

TEKTRONIX. 

TEK'rRONIX. 

CONRAC. 

CROWN. 

AGO. 

MAWO. 

Todas las etapas de este sistema de televisi6n estan inter

conectadas por el sistema de intercomunicación. 
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3.1 

3.2 

•• 
INFLUENCIA DE LA IMAGEN CLARA SOBRE EL TELEV! 

DENTE. 

COMUNICACION. 

Ll\ TELEVISION COMO MEDIO UASIVO DE COMUNICACION. 
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3.1 COMUNICACION. 

La gente puede comunicarse a muchos niveles, por muy diversos 

motivos, con gran nWnero de personas y en mGltiples formas. 

Arist6tcles defini6 ej estudio de la comunicaci6n ret6rica co

mo la bCisqueda de " TODOS LOS MEDIOS DE PERSUASION QUE TENEMOS 

A NUESTRO ALCANZE" 

Sin embargo, dejo muy claramente asentado que la meta princi

pal de la comunicaci6n es la persuasi6n, es decir el intento 

que hace el orador de llevar a los dem5s a tener su mismo pun

to de vista. 

De esta forma entramos al sistema de; 

informar - persuadir - entretener 

en donde la distinci6n entre estos elementos puede presentar di 
ficultades si partimos de la base de que en la comunicaci6n es

tos pr6positos son independientes, También puede ser un motivo 

de dificultad el hecho de que los t6rminos utilizados sean tan 

abstractos que hagan que nuestras formas de interpretarlos se 

tornen demasiado amplias, indefinidas y vagas. 

Se nos hace dificil relacionarlos directamente con la experien

cia y reconocer a uno de ellos cuando nos encontramos con él. 

Como cr~tica al intente de definir el pr6pcsito es informar 6 

persuadir centrado en la conducta, sino en el mensaje. Donde 

el mensaje es la clave de la persuasi6n, sea en la forma que 
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se emita discurso, manuscrito, obra teatral, publicidad 6 

por medio masivo de comunicaci6n como lo es la televisi6n, con 

el f!n de determinar el pr6posito comunicativo. 

De esta forma analisamos el punto de vista conductista, que re

sulta mSs ntil definir el prop6sito como la meta del creador 6 

receptor del mensaje, antes que definirlo como la propiedad del 

mensaje en sr. 

PROPOSITOS DE LA COMUNICACION. 

Para lograr el prop6sito debemos tener muy en cuenta cuatro crI 

terios. 

1.0 No contradictorio 16gicamente ni 16gicamente inconsistente 

consigo mismo. 

2.0 Centrado en la conducta; es decir, expresado en t~rminos de 

la conducta hwnana. 

3.0 Lo suficientemente especifico como para permitirnos relaci~ 

narlo con el comportamiento comunicativo real. 

4.0 Compatible con las formas en que se comunica la gente. 

MODELO DE LA COMUNICACION. 

Toda la comunicaci6n humana tiene alguna fuente, es decir, alg~ 

na persona 6 grupo de personas con un objetivo y una raz6n para 

ponerse en comunicaci6n. Una vez dada la fuente, con sus ideas, 

necesidades, intenciones, informaciones y un prop6sito por el 

cual comunicarse, se hace necesario un segundo componente, 
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El prop6sito de la fuente tiene que ser expresado en forma de 

mensaje. En la comunicaci6n humana un mensaje puede ser consi 

derado como una conducta ftsica, en el cufil hay una traducci6n 

de ideas, prop6sito e intenciones en un c6dlyo, esto es un con

junto sistem6tico de stmbolos. 

De manera que al tradu:irse en c6digo, en lenguaje, los prop6-

sitos de la fuente, requeriremos de un tercer componente, un 

encodificador. 

El encodificador es el encargado de tomar las ideas de la fuen

te y disponerlas en un c6digo, expresando ast el objetivo de la 

fuente en forma de mensaje. 

En la comunicaci6n de persona a persona la funci6n de encodifi

car es efectuado por medio de la capacidad motora de la fuente, 

que es el mecanismo vocal que produce la palabra hablada, los 

gritos, las notas musicales etc. Los sistemas musculares de la 

mano, que dan lugar a la palabra escrita, los dibujos, etc. Los 

sistemas musculares de las dem§s partes del cuerpo, que origi

nan los gestos del rostro y ademanes de los brazos, las postu

ras, cte. 

Cuando hablemos de situaciones de comunicaci6n mfis complejas h~ 

blaremos por separado de la fuente y del encodificador. 

Teniendo la fuente y el endodificador hablaremos del cuarto el~ 

mento que es el canal. 

Podemos considerar los canales en distintas formas. La teoría 

de la comunicaci6n ofrece, por lo menos, tres significados pa

ra la palabra canal. 
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Dando una definici6n muy general, un canal es un medio, un 

portador de mensajes, 6 sea un conductor. En el otro extremo 

encontraremos al decodificador, el cuSl va a tener la facul_ 

tad de retraducir, decodificar el mensaje, y darle la forma 

que sea utilizable por el receptor. 
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3.2 LA TELEVISION COMO MEDIO MASIVO DE COMUNICACION. 

ver tclevis16n constituye, individualmente considerada la acti 

vidad m&s difundida entre nuestro pueblo. 

Los aparatos de televlsi6n están encendidos durante un prome

dio de siete horas en cada hogar. A lo largo de la historia, 

ninguna otra actividad no laboral se ha difundido tanto entre 

las familias en los paises en los que la telcvisi6n tiene am

plia disponibilidad. 

Millones de gentes ven diariamente la televisi6n, a toGas ho-

ras del dta, la hora estelar, por supuesto ocurre en la noche 

durante la primera hora del tiempo de mayor auditorio. 

Dos terceras partes de los hogares se convierten en telcespec-

tadores en algfin lapso de ese peri6do. Aproximadamente una teE 

cera parte de los hogares ve la telcvisi6n por la tarde y una 

cuarta parte lo hace antes de medid!a. 

Estos experimentos en los que los promedios han dado un conti

nGo crecimiento durante la Gltima decada 

En conjunto existen varias estaciones comerciales de televi

si6n afiliadas a la televisi6n privada, TELEVISA y otras a la 

televisi6n gubernamental, IMEVISION. 

Estas redes proporcionan a sus afiliados la mayor parte de sus 

programas as! como una participaci6n en los ingresos provenie~ 

tes de la publicidad hecha en la red. 
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Las estaciones afiliadas son propiedad de la red, y por lo tau 

to sustentan contratos con ellas para proporcionar la oportuni 

dad de emplear los programas de la red en las estaciones loca_ 

les. 

De la propiedad de los canales de televisi6n, los tiene el g~ 

bierno en su representaci6n la SECRETARIA DE GOBERNA~ION, qui6n 

por acuerdo PRESIDENCIAL, se otorga la concesi6n para la trans_ 

misi6n de la televisi6n privada. 

En M6xico, la televisi6n se encuentra bajo la jurisdicci6n de la 

DIRECCION GENERAL DE RADIO,· TELEVISION Y CINEMATOGAAFIA, parten,! 

ciente a la SECRETARIA DE GOBERNACION, la cu31 se encarga de la 

vcrificaci6n de las licencias así como del contenido de los men_ 

sajes transmitidos. 

Los programas m~s populares de la televisi6n son las teleno_ 

velas, series humorlsticas y deportes, qui6ncs tienen un tiemeo 

limitado de transmisi6n y otro de comcrcializaci6n, como lo ve_ 

mos a continuaci6n. 

TIEMPO l HORA PROGRAMA 37 MINUTOS 

COMERCIALIZACION 23 MINUTOS 

Y los noticieros, los cuales son loe voceros de las activida_ 

des desarrolladas por el gobierno, e informaci6n adyacente a e~ 

ta, iniciativa privada y conflictos sociales. 

Esta &rea de comunicaci6n social, debe ser manejada con mucha ca~ 

tela, la cu51 lleva el contenido de informaci6n a las masas, y 

se presta para una mala interpretaci6n, por efecto de comunica_ 

ci6n. 
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IV UTILIZACION DE ESA IMAGEN PARA TRANSMITIR UN MENSAJE UTIL 

SOCIALMENTE. 

4.1 SIGNIFICADO. 

4.2 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL MENSAJE. 
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4.1 SIGNIFICADO. 

El significado del mensaje, es uno de los analisis mSs exhausti

vo que podemos rcaliza1 en el fimbito de la cornunicaci6n social, 

los significados son aprendidos, y c6mo las palabras van adqui

riendo distinto sentido para nosotros, estos significados son 

muy personales y cada individuo los determina para s1 mismo. 

Es correcto decir que todo significado se encuentra entre la 

gente, que es aprendido, que es personal, de cualquier modo, si 

no podemos abstraer cierta uniformidad en el significado, algu

na dirnensi6n ptiblica de 6ste, y si no podemos encodificarlo deu 

tro de un sistema, no nos es posible comunicarnos. 

En este sentido la comunicaci6n no puede ser satisfactoria si 

usamos las palabras para nuestr prop6sito partícular sin consis

tencia alguna o uniformidad en sus significados. 

SIGNIFICADO DENOTATIVO. 

Dentro de la actividad cognoscitiva del hombre, y de su desarro

llo desde la infancia, podemos ver como son manejados los simbo

los dentro de la tem6tica de la comunicaci6n del nGcleo familiar 
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enseñando a los niños un significado para las palabras base 

como lo son MAMA, PAPA, PELOTA etc. 

Las relaciones entre dichos objetos y los vocablos, adquieren 

sentido. Para decirle a algui6n lo que la palabra significa, s~ 

ñalamos hacia el objeto que representa. Si el lenguaje se desa

rrolla y si nosotros nos comunicamos, toda la gente que usa ese 

lenguaje debe estar de acuerdo con esta relaci6n palabra - obje

to. 

SIGNIFICADO ESTRUCTURAL. 

Es aqu1 en donde la oraci6n toma el papel fundamental para tran~ 

mitir el significado de lo que pensamos. 

El orden es de mera importancia, ya que al construtr oraciones 

nos heinos de valer de ciertos procedimientos para colocar las 

palabras en orden de sucesi6n. Con la condici6n cuál es ln que 

va al principio y cuál después, y as1 sucesivamente. 

Queremos saber c6mo advertir a la gente que hablamos sobre hoy 

mañana o ayer, hay muchas cosas similares que necesitamos comu

nicar. 

Dando lugar a la grSmatica, que no prescribe una serie de reglas 

sino describe p~ocedimientos para colocar los elementos de el 

lenguaje de tal manera que tengan significado para quienes lo 

utilizan. 
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SIGNIFICADO CONTEXTUAL. 

Esta tercera expresi6n del significado, nos lleva a referirnos 

a un tipo híbrido. Dicho tipo es denotativo en el sentido de 

que tratamos de extraer significados denotativos para los t~r

minos cuando ya no tenemos otros para ellos. 

Y es estructural en el uentido de que predecimos significados 

denotativos a partir de las relaciones formales entre estos 

dos t6rminos y otros para los cuale~ ya tenemos significado. 

SIGNIFICADO CONNOTATIVO. 

Este significado es el de mayor importancia para nosotros. 

He dicho que todos los significados son aprendidos. Sabemos 

que la gente que utiliza el lenguaje tiene significados comG

nes para un gran nGmcro de t~rminos de ~ate. 

Tales significados comGnes pueden referirse en dos. 

1.0 Al objeto que la palabra denota. 

2.0 A la relaci6n formal que como lo demuestra la palabra, exis-

te entre dos 6 m&s términos. 

Esto es veridico ya que una buena cantidad de nuestros signific~ 

dos nunca son demasiado p6blicos. Siguen siendo personales. 

Los significados para ciertas palabras var1an mucho entre la ge~ 

te, cuando utilizamos algunos para los cu&les tenemos signifi

cados vagos 6 extremadamente personales, llamamos a estos signi

ficados CONNOTATIVOS. 
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El connotativo es un significado primitivo, que nunca supera 

el estadio del aprendizaje personal. 

Formalisandosc por nuestra cultura y en el sistema social en 

que nos desenvolvemos, pero fijandose en alto grado como per

sonales. 
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4.2 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL MENSAJE. 

Este punto de mi tesis lo dedico sobre todo, a la calidad de 

televisi6n que tenemos en México, pero no refiriendolo a lo 

que es mi &rea técnica, sino al contrario a el contenido de 

informaci6n que llega a nuestros hogares por medio de este 

gran sistema. 

México,un pueblo con una riqueza hist6rica, pierde sus valores 

y podr!amos caer en un absoluto apatismo de cultura, que esto 

sea un grano de arena para colaborar con la calidad de los pro

gramas que recibimos y no para idiotisar a nuestro pueblo que 

por parte de un gran crecimiento demogrSfico no estara llegando 

a los minimos logros para su subsistencia. 

Colaborar mSs tiempo en la eseñanza de nuestros hijos considero 

que ser!a vital objetivo ya que dependemos de ellos para el d!a 

de mañana, controlando la calidad de los mensajes en los progr~ 

mas. 

El enfoque de la comunicaci6n social tiene que ser provechoso 

para nosotros, exigiendo una mayor veracidad en nuestros siste-

mas informativos'J-limitando la agresi6n comercial a la que esta

mos siendo expuestos. 
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V CARACTERISTICAS DE LA TELEVISION EN MEXICO. 
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Estas caracter!sticas de la telcvisi6n establecen objetivos 

de comportamiento para la comprobaci6n del funcionamiento de 
' . 

instalaciones de video cuya configuraci6n comprenda: 

UN CANAL GENERADOR DEL PROGRAMA DE TV. 

UN CANAL REPETIDOR DE ESA PROGRAl1ACION. 

UN ENLACE. 

En las recientes pruebas se comprob6 enlace v!a satélite, el 

enlace a la televisara y la salida transmitida al aire. 

Dado que la norma NTC 7 no contempla las tolerancias para cada 

par&metro en el caso de los TRANSMISORES, los hemos estableci

dos de acuerdo con las normas de FCC, 

Sin embargo, estos valores no son Gnicos, ya que cada fabrica~ 

te de transmisores los considera como m5xima tolerancia y tien

de a mejorarlos, por lo que se recomienda consultar las espec!

ficaciones técnicas en sus manuales del transmisor. 

Por lo que respecta a la señal comercial, debe apreciarse tanto 

a la salida de un demodulador en el transmisor como en televis~ 

res del &rea servida, a fin de ponderarla debidamente. 

PROCESO DE UNA SE~AL DE TV. 

El manejo de una señal de TV en banda base { bajos niveles de p~ 

tencia ) no presenta mayores dificultades, ya que los factores 

que afectan a la señal pueden originarse port 
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INSTALACION. 

EQUIPO, 

OPERACION. 

DESACOPLAMIENTOS. 

DESBALANCE DE CARGA. 

LONGITUDES EXCESIVAS DE CABLE O USO DE CABLE DARADO. 

CONECTORES MAL INSTALADOS O DEFECTUOSOS. 

FUERA DE NORMA. 

SIN MANTENIMIENTO, 

DESCONOCIMIENTO DE STANDARS, 

DESCUIDO EN LA OPERACION. 

Caracter!eticas de los niveles de la señal de video y de audio. 

VIDEO 0-6 MHz 1 Volt PP 6 140 unidades IRE. 

AUDIO 200-15000 Hz 6 VU en 600 ohms (1 mW) • 

Idealmente, las redes de TV deben comportarse 6ptimnmente, mane-. 

jando la señal sin afectarla en: 

RESPUESTA UNIFORUE DE AMPLITUD EN EL PASO DE BANDA, 

CAMBIO LINEAL DE FASE EN EL PASO DE BANDA. 

LIBRE DE INTERFERENCIAS. 

" 
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Las caracter1sticas de los par&matros de la norma NTC 7 nos in

dican las condiciones reales de las redes por medio de: 

DISTORSIONES LINEALES. ( or:PENDEN DE LA F·RECUENCIA y DE LA FASE) 

No DESCRIPCION COMPORTA~IENTO QUE MIDE 

3 2T P/B RESPUESTA ALTA FRECUENCIA 

4 C/L GAIN PROCESAMIENTO DEL COLOR. 

5 C/L DELA Y PROCESAMIENTO DEL COLOR. 

B C/L X TALK PROCESAMIENTO DEL COLOR. 

10 BAR TILT RESPUESTA BAJA FRECUENCIA 

11 2T K RESPUESTA ALTA FRECUENCIA 

14 WHITE FLAG ANALISIS. 

15 MLT BURST 1 DEL PASO 

16 MLT DURST 2 DE BANDA 

17 MLT BURST 3 POR MEDIO 

lB MLT BURST 4 DE 

19 MLT BURST 5 VARIAS 

20 MLT BURST 6 FRECUENCIAS. 

21 COLOR BRST 7 BURST DE COLOR C/ RESPECTO 

A RESPUESTA EN FRECUENCIA. 
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DISTORSIONES NO LINEALES ( DEPENDEN DE LA AMPLITUD ) • 

No DESCRIPCION COMPORTAMIENTO QUE MIDE 

1 VAR A~P NIVEL DE VIDEO. 

2 SYNC AMP NIVEL DE SINCRONIA. 

6 LUN N/LIN CARACTERISTICAS DINAMICA 

12 DIFF GAIN DE LA REO. 

13 DIFF PHASE QUE AFECTAN EL COLOR. 

¡NTERFERENCIAS {INTROOUCCION DE SEP.ALES EXTRAP.AS EN LA SE~AL) • 

7 SIG/NOISE 

• LF/ERROR 

RUIDO DE OTROS SERVICIO 

DE COMUNICACION, DE IGNf 

CION ATMOSFERICO. 

HUM 'i VOLTAJES DE UNA 

SOLA FRECUENCIA, DESDE 

50 HASTA 550 Hz, 
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CARACTERISTICAS TIPICAS DE LA SERAL COMERCIAL. 

DISTORSIONES LINEALES. 

CAMBIOS DE GANANCIA EN BAJA FRECUENCIA (BAR TILT). 

IMAGENES S'>MBREADAS. 

IMAGEN RAYADA. 

IMAGEN SIN REBORDES. 

CAMBIOS DE GANANCIA EN ALTA FP.ECUENCIA ( 2T P/B, 2T K ) , 

IMAGEN EMPASTADA. 

COLORES SATURADOS. 

PERDIDA DE DET1\LLE, 

CAMBIOS DE CONTRASTE Y PERDIDA DEL CONTROS DEL MISMO 

POR EL TELEVIDENTE, 

RESPUESTA POBRE EN ALTA FRECUENCIA, PERDIDA GRACUAL, 

PERDIDA DE DETALLE, 

COLORES LAVADOS. 

RUIDO, 

CAMBIOS DE COLOR. 
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RESPUESTA EXCESIVA EN ALTA FRECUENCIA. 

INCREMENTO GRADUAL ( RESPUESTA PICADA O ROLL ON ) 

INDICADA EN EL MULTIBURST. 

IMAGEN CON MUY ALTA RESOLUCION Y RUIDOSA. 

IMAGEN EMPASTADA Y CON COLORES SATURADOS. 

IMAGEN FUERTEMENTE REBORDEADA (QVERSllCOT) • 

IMAGEN CON ECOS Y FANTASMAS. 

CAMBIOS DE COLOR. 

INESTABILIDAD GENERAL DE LA IMAGEN. 

BARRA GRIS PERMANENTE EN EL LADO IZQUIERDO DE LA 

IMAGEN (POP. OVERSHOOT EN EL BACK POP.CH) • 

ZUMBIDOS FRECUENTES EN EL CANAL DE AUOIO. 

RESPUESTA DESIGUAL A LAS DIFERENTES FRECUENCIAS. 

IMAGEN PEFJ-~NENTE DESPLAZADA DEL LUGAR EN sus ca_ 

LORES (RETARDO DE GRUPO) CORRESPONDIENTE A LA LU_ 

MINANCIA. 

INESTABILIDAD GENERAL DEL COLOR. 

DISTORSIONES NO LINEALES. 

CAMBIO DE NIVELES (BAR AMP, SYNC AMP) 

En general, los cambios de nivel afectan el color (retardo de 

grupo) y el detalle de la imagen. 
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NIVELES ALTOS. 

SATURACION DE BLANCOS EN LA IMAGEN. BLOOMING FRE_ 

CUENTE. 

IMAGEN OSCURA POR COMPRESION DE SINCRONIA. 

INESTABILIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL. 

NIVELES BAJOS. 

PERDIDA DE BRILLANTEZ. 

INESTABILIDAD Y DISTORSIONES DE IMAGEN (AGC PODRE) • 

INTERFERENCIAS FRECUENTES. 

Caracter!sticas dinlímicas. 

Linealidad (LUM N/LIN, DIFF GAIN, OIFF PHASE). 

CAMBIOS EN LA SATURACION DEL COLOR. 

CAMBIOS EN LJ\. MATIZ DEL COLOR (DIFF PHASE). 

De manera general las irregularidades de estos par5metros indi

can una operaci6n deficiente en circuitos de clamp, y en las e~ 

racter!eticas de transferencia de amplificadores, moduladores y 

amplificadores de potencia lineales clase e. 

INTERFERENCIAS (SIG/NOISE, LF ERROR). 

IMAGEN CON BARRAS HORIZONTALES OSCURAS QUE SE DESPL~ 

ZAN VERTICALMENTE (HUM DE LINEA) • 

IMAGEN CON LLUVIA DE PUNTOS BRILLANTES. 

IMAGEN CON MALLA. 

IMAGEN CON NIEVE. 
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CONCLUSIONES. 

El mostrar la señal de video, como se vi6 en los capttulos an. 

teriores, 'nos lleva a comentar el gran desarrollo técnico que 

hasta nuestras fechas existe en esta materia. 

Como se puede observar desde lo m~s b~sico en los tubos de c~ma_ 

ras y equipos de me4ici6n. 

La señal de video de blanco y negro nos lleva a la señal de v~ 

deo a color, sus elementos y frecuencias que la componen, as! co_ 

mo el s!ntoma que puede mostrar. 

Tomando muy en cuenta sus niveles de operaci6n y tolerancias muy 

precisas, las cufilcs vienen a influir en nuestra calidad de ima_ 

gen. 

Las instalaciones que se describen son de suma importancia, e~ 

me lo es el cableado para la estación, el cufil tiene un papel je_ 

rarquico en las operaciones de el sistema ideal de televisi6n. 

Los equipos que se describen en la estaci6n, son de lo más sofis_ 

ticado en el mundo, y para su operaci6n se requiere de personal 

altamente calificado, ya que una operaci6n deficiente y/o manteni_ 

miento inadecuado podria dejarlos con alguna falla y por efecto 

fuera de opcraci6n. 

El costo de los equipos usados en el sistema ideal de televisi6n, 

no los menciono, ya que el precio de estos está variando continu&_ 

mente con la paridad PESO-DOLAR. 
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Estos equipos nos dar5n la confiabilidad de opcraci6n y una 

buena claridad de imagen en televisi6n, objetivo al que se llega 

en esta tesis. 

Otros conceptos que son de suma importancia tambi~n en nuestro si~ 

tema de televisi6n, es el an5lisis exhaustivo de los medios de co 

municaci6n, el cu~l nos lleva a estudiar el marco te6rico de la 

comunicaci6n, como lo es su modelo y su significado. 

Estos dos conceptos son los que se encargan de controlar el mensaje 

y de esta manera poder persuadir al televidente con las activida_ 

des a fin. 

Todas las etapas de el modelo de la comunicaci6n est5n enfocadas 

sobre la conducta humana para poder esttmular, mediante la visi6n, 

los objetivos que definimos anteriormente como lo es la persuasi6n. 

Tratando de resolver estos por donde convergen, la ciencia como lo 

es la ingenier1a con la sociolog1a. Esta combinaci6n en la televi 

si6n nos resultarS provechosa para un nuevo sistema de aprendizaje 

visual. 

La Gltima parte de esta tesis nos muestra las caractcrtsticas cla_ 

ves que se manejan actualmente en toda la REPUBLICA MEXICANA, as1 

como los defectos ttpicos de la señal comercial, y de esta forma 

dar marcha ast a nuestro SISTEMA DE TELEVISION MEXICANO. 
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