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JNTRODUCCION 

En A~xico el surgimiento de lo televisión coincide con una etapa 

de agudización de la dependencia económica de nuestro pa1s respecto a 

Estados Unidos. En la televisión las repercusiones son if'lfTW?diatas, 

tonto en lo que se vtncula con la infraestructura telcvish•a c0t00 con 

el sostenimiento cotidiano de lo industria misrro. 

En este contexto, Televisa, desde sus inicios se ha roontenido a 

Ja vanguardia en la producción y real i zoci6n técnica de diversos pro

grorros: de entretenimiento, deportivos, culturales y noticiosos. 

En la presente investigación se examinan los innovaciones que r~ 

cientemente se est6n desarrollando en la realización de un noticiario 

de televisión en el coso especifico de tos noticiarios del consorcio 

privado, Televisa. 

El siguiente trabajo se divide en seis capl tu/os cuyos objetivos 

generales son: 

- Mencionar c6too se introdujeron los primeros videos en Televisa. 

- Plantear de qui! nrmera se ha foci I i todo el maneio y lo transmi

sión de inform:ición; ast CCXIrJ la producción j' realizaciÓn de 

un noticiario. 
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- Dar a conocer de forma global la si tuaci6n del video. 

En el primer cap/ tu/o se reseña el proceso y los cambios que han 

sufrido Jos noticiarlos de Televisa desde sus inicios. Ast COIOO -

los carrVios en lo programoci6n de noticiarios que se han dado a par

tir de 1987. 

En el siguiente capitulo (11) se revisa la infraestructura de 

la /!poca pasando por la utilización de las fotos {i¡os hasta nues- -

tras dios con lo introducción del equipo port6ti I de video-tope. 

En el capitulo 11 se habla de los avances tecnol6gicos inpleme~ 

todos en lo real i zoci6n y producción de un noticiario desde: cintas, 

c61Tr1ros 1 efectos especiales,, etc. 

TarrtJllm se considera irrportante destocar las diferencias entre 

video y televlsl6n .. ya que son medios totalmente distintos y con po

sibilidades de op/ icoci6n nuy diferentes. Teroo que se aborda en el 

capitulo IV. 

En el copl tu/o V se trota el te11XJ de los nuevas formas de arg!!_ 

ni zaci6n en el acopio de rooterial dando corro resu/ todo las videote

cas, en las cuales los videos son alrmcenados y ofrecen la faci //dad 

de ser utilizados en diferentes retransmisiones. La mgnitud del -

avance del video es tal, que en la actualidad cualquier persono ~--
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~:e cdQ..Jirir t.na repród.J:ccitn ée su petrwlc preferida e incluso de -

roticicrios ccn los suces.as .~s ir.portcntes crurridas en. éetermincCo ~

rlcéo y dt! ~sta l!'Cr~rc fcr.rcr w propia ·•iéeo:eca. 

Final.n!ntr? se r.cce UJ bre'o-e cnlllisis q,.;e cborCa: ta irroorrcnc;a -

del l~i~ visual. las u:ég-enes en los noticiarios de tele·oisiál y la 

;»sicit:n del tt!les~ctodcr ente dichcs i.-:"égenes ca.v ~eptor pasivo de 

las i::is.ros. 



MAIUJ TWRICD. 

Los nuevos tt:cnlcos de in[orrrocibn j' de corrunicoci6n se vienen de

nominando,, desde hace algunos años, con el vocablo de "medios nOOemos". 

Esta denominación coroo cualquier descripción condensado en una expre- -

si6n breve,, no del.Je tcm:Jrse literalmente, puesto que al designar proce

sos y tcm6ticas corrpleíos no posee una precisión su(icícnte. Sin errbar 

go, se acepto cat00 concepto genérico que englobo o todos los procedí- -

mi en tos y medios que pcrmi ten. con ayuda de tecnofoglos .. yo sean renovg_ 

das. ya sean de nuCl.'O diseño, la realización de (onoos de nuevo apari

ción, onterionrentc irrpcnsablcs. en lo referente o la captación, proce

sado, almacenado, transmisión y recuperación de infomocianes. 

Frecuentemente se uso el t/:rmino de rredios modernos en un sentido 

rOOs restringido. Esto definición rrós estricta reduce los r;cdios mxler

nos o las nuevos (omtJs técnicas de COfTIJnicación. Sin erri>orgo, j' dado 

que las nue\•as técnicas ~zclan iustamente Jos términos tradicionales -

(toles corro corrunicación de nusas) resultando cada \'Cl rrDs dificil del!._ 

mi torios rec1procamente, es aconse¡oble usar lo definición triis arrpl io -

antes que Jo tOOs restringida. 

"El concepto genérico de medios rrodemos, corrprende un con¡unto de 

nuevas técnicas de los medios. Abarca tarrt:Jién los procedimientos que -

han sido m:x:Ji (ícados sólo en el aspecto técnico, es decir,. los procedi

mientos reno\'Odos, sierrpre y cuando traigan consigo nuevas form:is de -
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uso y apro~·echamiento. 

Este concepto genérico abarco oderrós los procedimientos tf:cnicos. yo 

sean nuevos o rrodl(icados, en la nY.!dido en que su ayudo permite el proce

sado y transmisión de infonoociones intemas a lo errprcsa e:xtemo a ella, 

o bien facilite la convnicoción interpersonal". (1) 

As! el desorral lo de tos nuevos tecnologlos cst6 irrpulsando. desde -

hace unos años .. das tcndendas de dcsarrol lo en la corrunicoción. 

"Los sísterms de CotTUnicación ocredi todos .v en uso desde ~pocas ant! 

riores no han sido sustituidos por las nue\•as tecnaloglos. sino que éstos 

los han ~¡orado, por cjcrrp/o, los tredios irrpresos utilizan actualrrente -

t~cnicas de írrpreslbn m.icho ni.rs eficaces y sofisticadas .. desde un punto -

de vista técnico .. que hoce años". (l) 

Este término errergi6 a lo \1 ida social o mediados del siglo pasado. 

que según Dallas W. Smyth "si rt!\•eluba que lo organización hUmono. unido 

o lo tOOquino~ se utilizaba COITI.) base de la ganancia del capito/isroo in

dustrial entonces emergente". (l} 

Pero poro que uno in\•enci6n logre Jo anterior deberá haber dentro -

de eso sociedad una conjunción particular de circunstancias económicos, 

sociales j' poltticas que autorróticamente al explotarlos, se convierten -

en instrumentos de poder económico y social". (.t¡J 
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Hasta ahora no existe uno nomenclatura unitario para referirse o 

las nuevas tecnolog1as de corrunicoci6n. Existen una gran cantidad de -

ncmVres genl:ricos que pueden tener significados diferentes en distintos 

paises, 

Lo anterior corresponde o los diversas definiciones qJc se le da o 

las nuevas recnologlas, pero a fin de tratar de esclarecer Ja vincula

ciún que: e>.iste entre estas nue\•as tecnofoglas y fo co:n.micoción es pr~ 

ciso que señoleroos lo que se entiende por C0111Jnicoci6n: acto de corruni

car algo, un intC'rcambio de infonooci6n entre un receptar y un emisor a 

travl::s de un canal. 

Por otro fodo,definircm:Js qué es un proceso con1.micatÍ\•o: es el PE. 

so de una Señal desde una Fuente, por medio de un Transmisor, a lo lar

go de un Canal, hasta un Dest inatorio. Es un proceso entre una núqui

no y otra. lo señal no tiene capacidad "significante" alguna: solo pue

de detenninor el destinatario. En tal caso no hoy C01TUnicaci6n. aún -

cuando se puede decir. efecti\•amente que hay paso de rnform::ición. En -

conVio1 el dest inatorio es un ser huroona (y no es necesario que lo fue!]_ 

te sea torrtJilm un ser huroono, con tal de q.ie emita uno señal de acuerdo 

con reglas cmocidas por el dest inarorio ht.mcmo). estaros ante un proc~ 

so de cmunicoci~. sierrpre que lo señal no se limite a funcionar cooo 

sir:ple est1111Jlo. sino que solicite una respuesto inrerpretativa del des 

t inatorio. 
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El proceso de ccmunicoción se veri {ica sólo cuando e>..iste un cbdl-

90. Un código es un slstenri d~ signif1cacibn qur: reúne entidades pre-

sentes y entidades ausentc:s. Sierrpre que una cosa rooteriafmente prese'!. 

te en lo percepción del destinatario r!'presento otra cosa o partir de -

reglas .. hajt uno slgnificacibn. Basto con que el cllCfigo establerco una 

corrt"SJlOndtmcia vbl ida para cualquier des I inatariCJ posible. 

En el proceso de co.71.Jnicacitm sr dan In~ siguientes factores: 

Lenquoje: instrurrr.>nto {Isico ~díante el cual los seres hurnnos in-

tenton o \'~Ct"'S COtTUnicarse unos a otros o consigo misroos. El lenguaie 

es el medio rus ilrportonte de corT1.Jnicaci6n. 

Juicio: por porte de la persona que interpreta el corrplejo sirrbólico. 

SlniJO/O: es un he-cho que estb en lugar de alguna coso~ irrpl ica el re-

conocimiento de su e..:istencia indh,idual y este reconocimiento no est6 

inplicodo en una ideo. "Esto" lo que "significo" j' est6 en lugar "de" 

son todas las palabras que indican iuicio. 

lnt:JCión: los enociones {Xl!'den ir.plicor significados J' l'ice\·ersa. 

As1 µies .. tOOo nrnsa¡e cooun1cati1'0 es portador de significados y 

\-ehlculo de \"Olores. No existe un único sigriificodo en una iroogen. ca

da inogen osurre los signi ficodos en la acción conunkat i\·a. en el acto 

r.:is:xi de J;; re-re¡xi6n. en eí q¡..n! ei usuario. el destinatario. no const!_ 

tu)-e /JU.""lc:a un e-let:tento pas fro. De hecho, ca-ro ro todo proceso de cOtTU

nico~ib-r. ;He interd~ sicr.pre de fo~a octi\~ en conferir a lo obra 

tn p:xier ser.óntico. 
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Una ve1 determinado el concepto de proceso de CCYTUnicoción pasare-

100s o retorrr:ir o Estcinou, quien divide en fases el dcsarro/ lo de las téE_ 

nicos de in{orrooción paralelarrente a los procesos de cmunicocibn y su -

dcscm'Olvimiento dentro de la sociedad,. para desp.Jl!s pasar al terro espe

cifico de la presente im1cstigoción: Ja irrportoncio del video-tape en -

coniunción con los nuc·~,os tecnologfas de conunicoción (NTCJ a éste. 

[n to que sustituye la producción colcctii·u por foctor1as, el ca

p; tal desarrol /a paro uni {orm:ir lo ideo/agio del sector trobo;odor y -

seguir asT los condiciones subict ivas de su futuro expansión nuncfial. 

ln la que la economlo capitalista se reproduce a escala arrplioda 

mediante la capoci loción de nuevas zonas de suministro de rroterios pri

ros )'~ a tra\•es de nuevos mercados intemacionofes. paro conector lo d! 

nómico de su proceso productivo con tas principales regiones de aprm•j_ 

sionomicnto .v desarrollo del capital isroo m..indial: se divide el nvnda. 

se c~a y el estilo de difusión de lo inforrooción con fines correrc;afes 

en uno palabro. se uni (onniTa la conciencio colecti\•a. 

!XJnde el capitalisru se encuentra cmpliamente desarrollado. los -

e-,.·igencias estructuro/es de adaptación pemr:znente a las nue\•os condici9_ 

nes ruterioles de \'ido por la que otra\•iesa lo base m:iterial de Jo so

ciedad. 

En otros t~rminos. o partir de las nue\•os facultades rroterioles 
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que conqut'stan los aparatos de C011Unicacibn CDl11J m:xiemas tecnolog1as cu~ 

tura/es~ se do un deslizamiento de las principales funciones ideológicos 

orgánicas de los viejos aparatos de consenso, hacia los nue~1os r.r:.>dios de 

conunicoci6n 1 es decir 1 tronsladan su foco central de: realitocibn del ªPE.. 

roto escalor1 familiar y eclesibstico al aparato de la culturo de tTCJSas. 

•[,,aminado desde el angulo de coroio cuJ tural y corriendo el riesgo 

que irrplica reali1ar juicios futuros y glot)()/es sobre los prob/em:is socig_ 

les, poderros adelanror hipotl!t icamente que la inter\•ención de ~stas m:xie[ 

nas t~cnicas en lo pr61'im:J fase e1,oluti~'ª industrial del pa1s rrodificará 

las b:ises rccn0Jó9ia1s qi.le sustentan a /vs vit:jos aparato~ hegenónicos#. 
(5) 

"El desarrollo de los medios tnJsivos de conunicoción J' de las nuevas 

tecnologlas de inforrooción se expande en poco rrós de un s;gfo o partir de 

la rrodurocibn de la prenso de arrplio circulación y cado uno de ellos exP! 

rirrento una cur\-a de crecimiento de rópido ascenso•. (
6

) 

De tal rronera. por ejerrplo. Ja d;szancia que separo la invención de 

lo cla\-e Abrse en 18.lfO. de Jo im·ención del tel~grafo irrpresor en 185.!J es 

.-:r::}·or de,' tic.rypú, 1.fJC: 5r:f.AJt"rJ en ia uctuaiia·od 10 introatJcc16n ael trans-

bordador C:Olu:róia en febrero de 1383. a la aparición del O>al Jenger arre-

diodos del misroo a:lo, o de la rrvdema ccr.putodoro de la ruarta generación 

o def pr6.droo Mini-transmisor electrónico paro rróq-Jinas inteligentes. 

fsteinou afirnu Q.J<e es ir.portante reconocer que no sólo se han --
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expandido los tecnolog1as de COfTl.Jnicoci6n sino, sobre todo lo infonrocibn 

c,.ie éstas transmiten. Paralelamente a este exceso de sobre oferta infor

notiva que se genera en la etapa de desarrollo capitalista, lo sociedad -

entra en una nuevo etapa de consuroo cultura/, los individuos entran en un 

nuevo ciclo de rópido y alxlndonte os imi loción ideológica que roorco lo /le 

goda a una nueva fose cultural de la historia capitalista. 

Esto se confirrra con la aparición de los nuevos h6bi tos culturales de 

los paises industrializados donde este crecimiento de la economta de la -

lnfonrr:Jcibn no sólo se cmstato en el capitolisrro central, sino totrbién -

en Jo periferia con otros proporciones,, tal es el coso de México en don

de lo ronri de los corrunicaciones ha sido la actividad nús din6mica de la 

econanlo nacional en los últitrr:Js diez años. 

Respecto o lo te/e\•is_ión se observo un incremento notable y que de -

1940 o 1976 se coloca entre los primeros diez lugares internacionales -

con rroyor cantidad de receptores. 

•En 1929 lo te/evisibn despunta CQ'l'X) medio de C('lfT'tlniccción en las -

superestructuras ideológicas del copi to/ is100 avanzado con las innovacio

nes de Henry Fronce y René Barthelemy en Francia~ rópldomente se extien

de por el 1T1Jndo con las prlmeros transmisiones lucrativas de Ja BEX: en -

1936'. (7) 

De esto nr:mera la televisibn obtiene el crecimiento ntis espectacular 

que ningún otro medio de carvnicacibn social hoya alcanzado. Pero su -



- 71 -

inpresionante desarrollo no solamente es cuantitativo sino cua/itoti\•o -

pues, por uno parte, 1TU/tiplica inmensamente la cantidad de inform:icibn y 

esparcimiento visuales que ofrece al público y, por otro proporciona sen

saciones nuevos al hacer posible participar o los incHviduos C0'1l? espectE 

dores en ios acontecimientos distantes de su experiencia personal. Por -

el lo m5s que ningún medio de coounicoción lo televisión es la slntesis -

de los cambios que ha experimentado el 1T1Jndo de lo conunicoción desde ho

ce un cuarto de siglo. 

Los causas de este rbpido desorrol Jo fueron pro11ocadas por \'arios faE. 

tares: las necesidades de rrodemizoción cultura/, los intensos prograroos 

de roodemi1aci6n y cDn'W!rciolizacibn de la tecno/ogla audiovisual el curren 

to al acceso de estos aparatos. 

El perfeccionamiento electrónico del producto, pero sobre todo el des 

censo significativo del precio promedio de Jos aparatos receptores, gene

rado por Ja producción en serie de los misroos. 

En esta fortrrJ el nuetio te¡ido cultural que produce Ja tecnolog1o te/~ 

vlsiva, gradu;:;Jrx:n:c alt~ro la posicióri QVE' ocupan los redes tradiciona

les de infartrrJcibn y m:di fica los anteriores hóbi tos cu/ tura/es que rela

cionan mJcrosociolmente a los ciudadanos. 

De esto fonro~ partiendo de este desarrollo cuantitativo y cualitati

vo de lo televisión,. pasareroos a explicar el papel de las nuevas técnicas 

en ,,ideo-tape apl icodas o este me:dio. 
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[L AWICJV/SUAL 

Audiovisual es un tl:rmlno ITU}' utilizado hoy en dla. pero sobre hl CD'.2 

viene preguntarse qui: esconde. Si aceptatrr:Js el punto de vis to de Goure

vítch. "esta palabra hablo surgido en Estados Unidos durante Jos años 

treinta de este sigla. En aquel rromcnto se errpleaba para designar lo uti_ 

liraclbn pedagbgico de los "(.•dios audio y/o visuales. Posteriamrnte errr 

pe1b o crrp/earse en Europa, entonces surgió un nuevo s1gni ficado. Las -

nuevas tecnologlos que cnpezotian o desarro/ larse en aquel la !:poca a menu

do se engloban t>aio el ténnino gen~r1co de audiovisuo/lf. (B) 

Los medios de corrunicación audiovisual se com•irtieron en objeto de -

nrinifestaciones y discursos. En 1959 se crearon en Francia tres revistas 

especioli;adas en este tcm:i. El Salón lntemocional del Audiovisual y Lo 

Qwrunicocibn que se inauguró en Paris en 1970. 

Un año nós tarde El Palacio de los Festivales de Cannes acogió al pr.!. 

mer rrercodo intemacionol de videocassette y en 1972 se //e1,16 o cabo en -

las instalaciones de Jo televisibn par cable. 

•Según la Comisión de Asuntos ú.Jlturates del \1
/ Pion,. los sotél ites -

de transmisión de irrógenes te/e\'isivas~ las redes de teledistribucibn por 

cable~ los mgnetoscopio.i; y los cassettes pro\·ocaron en un plaza no nuy 

corto de tierrpo uno COll!1l)Ci6n parecida o los ccmDios que la televisión y 

el cine sucitoron en Jos años cincuentas. 
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Lo acelerocltm y la di fusión de éstas técnicas nuevas, mxií ficor6 ro

dicaltrtJnte el sistem:J de las conunicociones sociales y en consecuencia se 

profund/1arb el cambio cultura/ 11
• (g} 

Si el n~io audiovisual en tanto unidad se consrituy6 desde el princj_ 

plo ccm~ rornnamienlo ideológico que servir1a de liase m!Js o menos clara

mente a un proyecta poi 1 rico. tarriJién es un producto comercial. 

Las nuevas tecnolog1as {la tele\tisibn por cable, el \'ideo, etc.} pue

den enlrecortar~e en la f.Jase de una producción descentra/izada de la in

fornriclón, o bien, de un consunr:.> nriyor de medios de com.micoci6n de roo- -

sos. El significada del téroiino audio\'lsuol volvib a rrodi ficarse, o par

t Ir de aquel narento y se arrplió al conjunto de las tecnolog1os sonoras 

y/o visuales. 

El debate sobre Jos medios de convnicacibn audiovisuales parece con 

tinuor siendo de octuo/ldod. 

Los progresos nós recientes conjugan sus efe-e tos para obri r a los ~ 

dios lrKlsivos de conunicoción audiovisuales perspecti\•as de expansión oc~ 

/erado en la d~codo de los ochentas. 
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HIPO TESIS: 

1. Las nuevas tecnologlas en cucst ibn de video con que cuento Tele\•/ so, 

ha dado com:J resultado que el m::mejo de lo inform:Jcibn sea rrós senci

llo y se dé en corto 1 ienpo. 

Z. La edición electrónica ha aligerado los prob/crrrJs técnicos de lo pro

gr0100ci6n y han facilitado nucho, rredionte la sobreinpresibn, incrus

tocibn y rrrtcla de sonido, los efectos electrbnicos que pueden dar o 

la inrJgen televisada rmrovi/losas capacidades de giros y metoroorf6sis. 

3. El sistema de video portbt i J ha adquirido gran inportoncia desde su 

aparición, desplazando en gran medida a Ja pel1cufa (fi /me) en el rre

dío, debido a sus diw?rsas funciones. 

4. En Jos noticiarios transmitidos por Tele~·iso, Jos sisteroos de tronsm!._ 

si6n y recepción de Ja señal. juegan un papel nuy inportonte yo que 

han pennitido que las noticias nacionales e internacionales lleguen 

o/ te/espectador desae el tugor de 1os hechos en el rrr:.m>!n1o que e~ los 

ocurren. 
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•No hoce nucho t ierrpo1 que se core

cla de la rbpida di (vsibn de las noti-

cias. Se necesitaban dios y hasta sem:J

nas para enteramos de las acontecimie~ 

tos inportontes de Rusia .. en el Oriente 

o en Europa. Los sucesos de nuestro prE 

pio po1s .. /legaban o \'eces o nuestro CE 

nacimiento con tonto ot roso que su inte

res se esfuroobo en el trbnsito . 

. Ahora es di (eren te. Actualmente lo gen

te sabe lo que sucede en todo.el nuncio. 

el tienpo y el espacio, han sido conec

tados. PodetrDs m:mtenemos o/ tanto, -

casi instbntaneo~nte, de cuando acaece 

en todo el t:Vnao; • 

a::X3 SO! ILLER 
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INTFOXIXIO>I DEL SISTEMA DE VIDEO LIGEIO EN LA REALIZACIOV DE 

WJTICIARIOS EN TELEVISA. 

La puesta a punto de los nuevas tecnologTas de corrunicocibn (NTCJ 

yo se lleva a cabo en el interior de vastos centros de im•estigaci6n y 

desarrollo dotados de medios ccinsiderobles. En el interior de estroCI!!._ 

ras CCNOO éstas, pueden prepararse sitTU/t6neamente ITUChas oltemati\ 1os -

tecnolbgicas# asl corro itnJginar los distintos enpleos posibles que p.;e

dcn tener estos sistem:is. 

•La inno\'Dcibn tecnológica en el sector c01TUnicoci6n tiende a int~ 

ducirse r.ós en el cuadro de Jos prbcticas audio visuales e . ..;istentes que 

ofrecen sistenus radicalmente nuevos en J~s q.Je se refiere o su utiliza

cibn'. 111 

Para hablar de lo fornu en que se introdujo el video en los noticia 

rios de Teledsal' S. A.# as1 co:n.J la inportancia y aplicaciones que se -

dib a éste~ es pertinente hacer un pequeño recorrido desde los primeros 

noticiarios del consorcio pri\-Odo. re\•isondo la infroestrvcturo de Jo -

~pocc hasta llegar a.' ar'io de 1977 cuando por prirrera \'e: se hizo uso del 

e-q;iipo portó! i J de video-tope. 

Hocia el a:'lo de 1950 en Afé."ico solo exlstfo el úinal lJ de televisión 

J' el prir.ero en transmitir un noticiario al aire IJar.Ddo: Notidorio 

Ca>eral Af.,,tors de Afé-.;ico. 
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•f/ draroo dcf nt.Jndo o través del noticiario Q!neral Motors de Méx!._ 

co, todos los dios o las 7:50 p.m., par televisión con wíl/enoo Vela: 

fa voz nós escuchada de Hispano krerica•. (}} 

Los noticiarios en eso /!poca no ten Tan nvcha inporlancia ni dí fu

sión. Poro obtener inform:Jción o/ respecto se revisaron díaríos de los 

años cincuenta y solo en El Universal y Novedades (de donde se tom!> el 

anterior anuncio} ofrec1on un mtnirro espacio para nal l (;cor lo transmi

sión del nof íciorío. 

El anuncio apareció sólo ocho veces durante un tres~ no cotidianarre!2. 

te com:> se acostunVra actualmente. Esto se detectó en la revisión de -

un año de publicaciones. 

Conforme van surgiendo los canales de televisión se generan nuevos 

noticiarios, pero ninguno de gran relevancia, yo que e/ misroo media te

levisivo no los hab1a detectado COIOO un fuerte conducto de inforrroción y 

por lo tanto /a gente no les dabo irrportoncia. 

Lo base de lo que octua/rrente es Televisa surge el 26 de nr:irzo de 

1955 con lo fusión de los Canales 2, ~ y 5 quienes decidieron constituir 

una errpresa encargado de administrar y operar sus emisiones denominado 

Telesistemo Mexicano# S. A. 
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#Tefesisteno Mexicano. S. A •• he nacido cOtTO rredio de defensa de 

tres enpresas que estaban perdíendo millones de pesos. Todos Jos progra~ 

nus se origlnarlon en Televiccntro# Qui:! se convertirlo en la gran central 

de tele••isi6n, Dentro de un año lo televisión seré la pri!w.!ro industrio 

de espectbcufos del po1s~ lo misrro que de la publicidad, lendr6 rrcyor im 

portancia que lo cincmatogrof(a'. (JI 

No obstante lo preocupación de é:stos canales por crear una fonro de 

administración independiente, Jos noticiarios scgulan siendo producidos 

por los principales diarias de la ciudad de México. por ejerrp/o el Noti

ciario de Ciencra/ Abtors de México era realizado par el diaria '!ovedodes, 

el Noticiario Excé/sior conducido por Ignacio Ator1 lnez C,arpinteiro, pr9_ 

ducido por eJ Diario E"cl:Jsior y transmitido por el canal ?. 

Los diarios fueron quienes se dieron cuenta q.¡c la televisión se P9. 

dta utilizar CO!TO rredio para prolongar su actividad inform:itiva. El pe

riódico Excl!Jsior creb una unidad l/wroda n1-Producciones-Excétsior que 

se encargaba de cooprar el tierrpo de transmisión)' patrocinar Jos anun

cios, los sen•icios paro el noticiario Jos patrocinaba el periódico. 

El procedimiento en Ja elaboración del guión del noticiario ero el 

si<;JUienle: Torrcba uno copia de los cables y denós te/et ípos,. los orden9_ 

ban~ agregaban copias de te.-.:tos de iníorm.:i.:.ib.7 nocional de los reporte

ros.. En esto época las primeros ir:ógenes q.ie utilizaban poro ilustrar 

los noticiarios eran fotogroffas de los diarios y de agencias. 
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En 1960 de acuerdo o tos cotrbios que fueron surgiendo de Ja fo~ 

clón de Te/esistem Mexicano, S. A. se expidió la Ley de Radia y Tele

visión# cuyas principales caracterlsticos son las siguientes: 

a) 'El derecho a la libertad de expresión, que estaba vedado para 

lo radio y ta televisión# se extiende o éstos medios; 

b} La radio y Jo televisión de;an de ser consideradas prestadoras 

de un servicio de interés público: esto faculta legalmente a -

Jos consecionarios de las errpresos de radio y televisión a de

cidir I ibremente# sin intervención de ninguna autoridad# el too!2 

to de las tarifas cobradas por los servicios pub/ ici torios que 

las emisoras prestan las faculta# igualmente para decidir o -

quiénes vendan tierrpo de estación y o qule'ñes le niegan el ser 

vicio. 

e) La ley otorga hasta treinta años poro operar corrercio/mente es

taciones de rodio y televisión" • (l/} 

En el año de 1967 aparece Su Diario Nescafh~ "con la noticia que 

no alcanzaron los diarios•~ que se transmit1a todos los dios a tas --

7:30 de fa mñana par el e.anal 2, el equipa de ca/abaradores lo famrJ

ban: Jacaba labludavsky, Laurdes Guerrera, Raól Hernbndez, Rosa Maria 

C.Orrpos~ Graciela Leal y Fernando Alca/6. Este noticiario fue ITl.JY inpa!:,_ 

tan te por ser el prirrero en apoyarse en sus reporteros. 
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En este tietrpO el noticiero Dio o Día de Excélsior, conducido por 

Ignacio Martlnez Corpinteiro y patrocinado por Mercedes Benz fue des

plazado por SU Diario Nescafé. ~ ero un noticiario con pocos 

servicios f1/micos y de vez en cuando reall1obon una entrevista. 

Para estas fechas no exist1o m:xio alguna de sincronizar satisfacto

riamente la im6gen y el sonido. Se contaba con uno sección nvy pobre de 

noticiori'os, que pose1on algunas cbrroras de cine sin sonido, unos cuan

tos c0100r6grafos, tal vez contaban con 2 nontoj is tas de cfne, un redac

tor y los servlcios de cable y teletipo; osl caro los servicios de una -

o dos agencias infonootivas de orden nacional. No se tenla un equipo -

que pudiera satisfacer COtrpletamente los demandas de los acontecimientos 

diarios. 

En aquel entonces era prirwrdial aprovechar tocio el equipo con el -

.• que contaban. Los tomarresistas estaban encargados de poner rrúsica de -

fondo a los noticiarios. Si el locutor estaba a cuadro se quitaba la -

nús'ica, en cuanto oporecla Ja pel1cula que ilustraba determinada nota -

infonT11tiva se ponlo lo ITÍ.lsica que apoyaba lo imgen, lo cual propiciaba 

que el noticiario fuera tOOs aneno. 

Tienpo después aparecen los corresponsales, quienes roondaban su in

fonmci6n vlo telefónica, en este caso se ut I izaba sirrplemente sonido -

sin irogen,• las / Jwrodas telefónicas de éstos se grababan en uno cinto 

de 1/4 de pulgada, la que significó un adelanta nuy inpartante en la -
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transmisión por televisión porque ogi I izaba la nr:mero de producción del 

noticiario y se contaba con rrucho nús información, aderr/Js de que esta 

era actual. Paro salir al aire se preparaba la pe/1cu/o con duración -

un poco 17X'.1}'or que Ja Q.JC tenla la cinta grabada, o esta duración se le 

llom •Coto de Protección•. 

Se anunciaba la nota, arrancaba el (i lm )' luego el sonido. El -

conductor estaba en el estudio a 111.1chos rretros de distancio y el telecj_ 

ne en otro breo ntJ)' distante del director de ctmuras. Ful! entonces que 

se anpliaron los servicios; se contrataron terminales de agencias not i

ciasos y se c0trpró tecnolog1o tronsnacional: por e¡enplo lo cbrroro Bolex 

(suiza))' la Ben HOll<!n (norteamericana). Esto ocurrió a fines de los 

años sesenta. 

ú:m:1 se anotó onteriorrrente, Telesistena Mexicano, S. A., no prfXif!. 

eta sus propios noticiarios, la enpreso alquilaba espacios y el que los 

adquiría producía sus propios prograrros. Los acontecimientos de 1968 

traferc-n Ctm:;) consecuencia fo inquietud de lo enpreso paro errpezar o~ 

neiar lo odninistraci6n, o producir y o \•ender solo el lietl'fXJ de publi

cidad. Se decidió o sustraer el flujo inforrrotivo y es hasta 1969 cua!! 

do por conp/eto se dedico a controlar lo infol'T1'l1cf6n que va a transmi

tir. En ese mistro año el Lic. Miguel Alerr{;n Velozco cre6 lo Dirección 

de Noticiarios de Telesisteroo Mexicano, c:µe comenzó o centralizar los 

noticiarios y a darles un nuevo i11pJlso, en el roorco de innovaciones c~ 

m:> /o transmisión a color .v el sonido rrogn{{ico adoptado [Chtmro Auri

cbn con sonido correcto}. 
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En 1969 es cuando los noticiarios de televisión en México adquiri'l_ 

ron ltl1yor auge. En ese roomento ya estaban presentes algunas de las co

racterlstlcas que configurar1an el mxiclo infonrotivo de Tclesiste171J -

Mexicano y posteriormente el del Televisa: locutores corismóticos, los 

que comentaban aspectos extranoticiosos, arrpliocibn del espacio infof"fT'E 

tivo e incorporación del entretenimiento. 

Yo poro 1970 Telesisterro Mexicano decide crear lo Dirección Gene

ral de lnfotmacibn )'Noticiarios y anuncia que o partir del 13 de febr~ 

ro de ese misl'R.1 año producirla sus propios program:is inforroot i\•os. El 

Sr. Aure/ io Pl!rez, funcionario de Televiso, algunos años después comen

tó: 

•.. •hasta hoce pocos años, estbborros suietos en gran porte o los -

periódicos, quienes nos obostec1an de noticias )'de inform:ici6n en gen!:_ 

rol. Depend1arros de su criterio para enfocar y juzgar la irrportancia -

de los noticias, to cual es obviamente incom·eniente, ya que en algunas 

ocas iones sus metas y sus intereses no eran coincidentes con los rues

tros r. 

Telesistem:J Mexicano estableció en 1970 el noticiario 14 H':JRAS ba

jó la conducción del Lic. Jacot.>o labludo1•sl;y. Ya para entonces Jos te

lcdicrios se hablan beneficiado de otros adelantos. Lo introducción -

del siste1tr1 de grabación de lo irrogen y el sonido denominado \'TR, asl -

cMD los pritreros transmisiones o tra\'éS de satélites. 
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El dio que //egor6n los satélites y la reproducción electrónico por 

medio del VTR surgir/a un canbio re/e\1ante en la producción. Anterior

:nente bastaba un texto y un locutor a cuadro. pero lo televisión exiglo 

trós acción. 

Otro acontecimiento irrportonte de las enpresos televis il1os sucedió 

en DicienVre de 19i2 cuando se llevó o cabo '"' fu~.bn de Telesistem:::J Ml!

xicano. S. A. j' Televisión Independiente, que disponlon mrbos enpresas: 

Televisión Vio SatN/te, S. A. (TELEVISA) que enpieza o operar fome/

mente el 8 de enero de 1973. 

Es en la ciudad de Monterrey que lo estación XEFBrv afiliado a Te

lesistetTD Mexicano adquiere de lo etrpreso AJ,fPEX los prirrcras m!Jquinas -

de VTR en México. La introducción del VTR en nuestro pals representa -

un enorme adelanto en la producción tele\1 ish'O en Ja lredida que permite 

lo grabación)' edición de program::;s reduciendo tierrpo y errores. 

Al respecto el lng. C.Orrandi (Director de NomrJs del Consorcio Te

leviso) cc:m...~ta los siguiente: 

•Visible-trente los noticiarios no han sufrido uno transfortrrJci6n -

son lo miStOO desde el primer dio. La tronsform:1ci6n ha sido par dentro. 

en lo no \•isible. l.ho irmgen, un sonido igual o uno noticio. Es lo mi! 

m:> paro un gran acontecimiento que para el q.ie no lo es. Lo que ha cam

biodo es la fonro de originar/os, de transportarlos, de exhibirlos•. 
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Esta cita nos ha llevado o la reflexión en cuanto a rµe lo trons

fonooci6n no solo se obser\•a en la fonro de producir los nat iciorios, 

sino toniJi~n en la transmisión de éstos. 
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A. CAMJ/05 EN LA PFOCRAMACICll'DE NJTIC/ARIOS DE TELE\1/SA (1987). 

En Televiso se han realizado constantes carrDios en lo prograrooci6n 

de nat icfarios, lo sol ido de la pan tal Ja de )acabo labludovsky inponlo 

uno trans(orroocibn en la tnJnera de hacer noticiarios que hab1o perdura

do por m}s de quince años. 

Algunos de los combios que se efecturoron fueron 11987 ): 

- Jocobo lobludovsk)' solde de 24 Horo~. 

- Dolores Aya/a y Abraham labludovsky tom:iron lo dirección de 

~ 

- Nacieron los Ecorrentarios. 

- Produjeron la Ecoentrevista en varias partes del rrundo. 

- Se dejó de transmitir tenpora/mente ~· 

- Nació N.Jestro Atmdo con ú.Ji / lenoo Oc.hao, apareciendo en un hora-

rio nocturna y abandonando al público m:itutino de rOOs de quince 

años. 

- Dolores Aya/o no estuvo en pantalla por tres meses. 

- wil/erroo Ortega so/fo del noticiario de O:mol So la medio no-

(.f,e p~ra ;xisor a Jo m;:,ñana en C.anal Z con Lourdes Guerrero. 

- Abraham lobludo\'sky pertrr:mece en 211 Horas de Ja tarde. 

En el mes de abrí I se originaron otros carri:Jias: 

- Regreso Jacobo labludo1•sky. 

- Regresa 24 Horas con treinta minutos de solo noticias y cntrevi!_ 

tas noticiosas. 
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- Ochoa enlazo Nuestro AtJndo con 24 Horas, prescnlando OITf'J/ iaciones 

o la noticio1 reporto;es, entrevistas de todo arden, con voriedg_ 

des, consolidando un bloque horario y capturando un horario que 

no era asiduo de las pantallas .. después de las veintitrés horas. 

COBERTURA 

La cobertura inforrrot ivo de Tele\'Ísa se corrpleto con el noticiario 

de media noche por el Canal 5 y las versiones cortas de NJT/VISA en los 

canales 4 y 5 a lo largo de lo tarde y noche. 

C!EERTURA DIARIA DE IOT/CIARIOS DE TELEVISA (Octubre de 1981): 

IOV\R/O IOTICIARIO CANAL DURAC/O/ 

0:00-0: 30 /Yül iviso 5 30 min. 

7:00-8:00 Hoy Mismo 2 60 min. 

9: 55-10:00 Hoy Mismo 2 5 min. 

10: 55-11 :oo Hoy Mismo 2 5 min. 

14:00-14:30 24 Horas/tarde 2 30 min. 

20:00-21 :oo fuchas Noticias 60 min. 

21:30-13:00 ll/ Horas 2 30 min. 

Cortos Not ivi so 7 min. 

Cortos Noti\'ÍSD 7 min. 

3:54 min. 
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De los noticiarios anteriorrrente mencionados solo se tom:Jr6n corro 

111Jestro para nuestro estudio J4 Horos y M..Jestro fundo# por ser los de 

nr:1)'or cobertura en lo actual idod. 
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OoMBIOS EN LA FORMA DE PKDl.JXl(J>I DE N:JT /C/ ARIOS DE 

TELEVISA. 

[n la lele~,,·sibn Ja infororición se transmite mediante mensaies ~,¡_ 

suales y auditi~·os: digaroos audio y video. La labor del periodistv te

lc~·isivo al.1orco todos los gl:ncros pcriod1sticos y los de/Je m::mr:jar de 

acuerdo a las t(·cnicas y nonoos de los rredios electrónicos. 

[/ dc::¡.1artan1t1ntu de c6nr:Jras de un noticiario tiene la función de -

cubrir cualquier evento, suceso o noticia. Para el lo el cam:irógrafo -

P'"<-•ft"Siona! sigJe una serie de tl·cnicas, algunas de el/05 aprendidas -

en /a prbct ica y otras. las menos, en las aulas. El connr6grafo pro{~ 

siona/ de noticias tiene la 9ran resp..."l!lsabilidad de presentarse oport~ 

nanrente ante los hechos, si es posible, en el roornento en que estbn su

cediendo y tCJtOOr las im!Jgenes con el sonido del acontecimiento. 

La itTDgen en tele\•isió:i del.le ser detallista, por ello el caroor6grE._ 

fo de noticias hace tnJCf1os acercamientos de las caras, gestos .v reacciE!_ 

nes de Jos personajes. Fi 11111 aspectos de las personalidades que son -

noticia y las t'f"accic1.'1es de sus interlocutores o público. 

El /enguaie técnico poro Jos coroorógrofas es orrpl io y, por Jo ge

neral, utilizan términos en inglés, torrodos del cine CO!Tt): e/ose up -

(ocercamienro o lo caro}_ long shot {tor.D general}. 
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El trabajo del reportero no tendr1a sentido sin lo im:igen ni soni

do, porque éstos son Jos elenentos bbsicos del rredio. De ahl Ja irrpoE 

tancio de los coroorógrafos y de los adelantos tt:cnicos que se desarro

llan en sus instf"Uflentos de trabajo, en este caso las cbmras de graba

ción. 

Hoce aproxlroodomcnte treinta }' tres años .. los noticiarios de tele

visión en Mé>..ico no eran corro los de ahora. iniciol~nte para ilustrar

/os se utilizaban fotos fijas de los misrros diarios {photofax) pero -

pronto se descubrió que el siste!D.1 de tefe\•isión soportaba rooteriales -

de pro)'ecci6n de 16 nm., las c/Jm:Jras, tclecines, que las captaban podlan 

recibir negativos y cam'Jior/os o positivos sin necesidad de la copio 

tradicional de uno pel1cufa, poro despul:s transmitirse, sin sonido por 

televisión. Esto por un lado, ahorraba tierrpc en el proceso de revel~ 

do y; por el otro1 yo hablo trrJnera de ilustrar Jos noticiarios de uno -

·- m:mera 'atractiva• sin hacerlos parecer acartonados o aburridos corro su 

ced/a can las fotos fi fas. 

Con el tienpo se logra otro adelanto: cár.uras y pcl 1culas que tra

bajaban con sonido directo en cinto nugnético incorporada al hilo de la 

pellcula. CiOn esto evitaba. CO'OO en el coso del cine trodicionol1 lle

gar o uno copio empuesta con sonido 6pticc y todo el proceso que ello 

irrp/ icaba. 

El procedimiento de trabajo ero el siguiente: el corrorógrafo fil~ 
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bo la nota con su cároora, que generalnrnte ero una Bolex Ref/ex (suiza} 

de 16 mn., un asistente llevaba la grabadora, colocaba él misro los mi

crófonos y grababa el audio,· después se enviaba al laboratorio donde r~ 

ve/aban y edi tabon. El reportero ;unto con los edl tares y el di rector 

del noticiario escoglan las tomJs adecuados para la nota, una \1ez edil~ 

da ésta se le aplicaba Jo banda rrognética, a la cual, se tronsferla Ja 

grabación del locutor. CotrrJ en este tierrpo lo televisión se transmitlo 

totalmente en vivo por lo general pasaban ta pel1cu/a al aire y un loe~ 

tor en •off•. es decir, sin aparecer en cuadro narraba la noticia en -

cuestión. Adembs paro no perder tierrpo. yo que todo el procedimiento 

anterior ero bastante meticuloso y tardado, se utilizaba pellcula neg~ 

Uva y se revelaba saliendo al aire en positivo, gracias a Ja ayuda de 

un aparata (que tarrtJién pravenla del cine} llamado kinetascopia. 

Pasaron Jos años y el equipo se fue toodemizando, se fue haciendo 

rrós corrpacto y ligero, pensando precisamente en Ja dificultad de tran~ 

partación al lugar de los hechos. El uso de la córroro Bolex de 16 nm., 

y de los grabadoras Nagra se generalizó. Se comercializaron los pe/1-

culos con banda mgnético integrada y reversible, o seo , que Jo mistra 

pel1cu/a utilizado era el n~gativo que o/ procesar/o se convertfa en -

pos i U vo, I o que permi t 1 o un ahorro de ti errpo. 

A fines de los años sesentas y principio de los setentas se caren

zb a utilizar la pellcula de colar Kodak Ectackl'OIOO reversible can ba~ 

da imgnética integrada. Se inplementaran algunas córooras que grababan 
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el sonido inmediatamente en lo pe/1cula con lo que después sólo resta

ba reve/or1 editar y grabar para poder emitir Jo noto. 

Por ese mismo tienpa se incorpora en Televiso el sisterro VTR, es

te significó uno ganancia de t ierrpo al no requerlr de un proceso conn 

el de 16 nm •• es decir, rrondar al laboratorio, revelar, incorporar lo 

cinta roognético, sino que inmediatamente después de haberse efectuado 

lo grabación se ¡vede editar, regrabar y lanzar al aire. 

Adeniis el sisteroo VTR está incorporada a la nuevo tecnotogTa de -

televisión grabada y producida lo que permite una ftlJCho mejor col idod. 

Cono se di io anteriormente, los noticiarios en televisión son en 1•i

vo, para dar las noticias con m:iyor oportunidad, es decir, cuando és

tos se pueden grabar>' difundirse oportunamente y ser útiles para el -

público, de lo contrario es preferible que un locutor al aire diga la 

nota, lo nós pronto posible mediante IJl.'IDAD !OVIL lo t~cnica periodls

tico de los catrrJrógrofos es fundamento/. 

Lo utilización por primero vez de sisteroo portótil d~ t•idco en -

Televiso fue por el año de 1977. El equipo fué AMPEX, se adquirieron 

cám::Jras y grabadoras portbt i les adecuadas, reproductoras y editoras -

en el forrrrJto de 3/1/ de ;:vlgodo, sisteroo que se adopto hasta lo fecha. 

c:on Jos equipos portbtiles de video se requiere de un reportero, 

un conr:Jrógrafo y un asistente. Se puede grabar hasta uno hora out~ 
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nectarse, s61o con tiaterlas. el cable y la cinta, y se puede grabar -

liu~ta una hora autorriiticamente, sin necesidad de un cable poro conecta~ 

se, sblo can el material indispensable, baterfas y cintas. 

Un factor que tia sido determinante con la introducción del siste

roo portbtll de \1 ídeo. Con Ja introducción del VTR. el tienpo ha sido 

factor detern1irwnte. Actualmente gracias al servicio de satélite se -

l1a podida ogili.tar, desde el punta de vista t~cnico el tratamiento de 

la nat icio. 

La ut i I i zoc i bn en fuerte aumento de corrponentes microelectrónicos 

dentro de las cbm:::Jras de grabacíbn se fKJede apreciar c/ararrente por lo 

evo/ucitm del peso de las cbmaros portbt i les electrbnicas errpleadas en 

los reportajes de tele\'isibn. 

''A principio de las años cincuentas una unidad pesaba 25 ki logra

nr:>s, mientras que cfl 19{.ü s.u peso cst;;b= entre n:ie\•e y dnre kilograroos. 

en 1965 se haVTo superado ya lo frontero de los 5 ki logr01ros, para las 

cbmaras en blanco)' nf'gro. En el caso de las de color el peso estaba -

entre los 15 y 22 ki logranr:Js~ en 1970. Paro 7961 ya estaba en oigo rriis 

de Ju> 5 kilogram:;,s". {1) 

La nLJyor ligere1a de Ja cámJra pennitib que el equipo de tres pe!:. 

sanos tradicional que se requerTa para el sen•icio de operador, 
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ayudante y tl!cnico de sonido se rcduío a dos: operador y técnico~ ocu

pándose l!ste de la asistencia de lo cbrooro, de lo operación electrbní

ca.,, de la tl·cnico del sonido y de la i luminocibn. 

Actualmente Televiso utiliza el equipo de grabación de video-tape 

de una pulgada de ancho y de 3/IJ de pulgada. Maneja roorcas CO!OCI 

Phi 11 íps .. Sonyi JVC y Anpex. A todas se les conoce cono cámaros de -

estudio portbti J por la calidad que permiten y :su f6cU m:mejo. Son -

profesionales.,, fX,Jes cuentan con el sistem:J •trinitron" de tres tubos -

que tratan los colores: \-erde, 01úl y rojo, con el lo se obtiene una -

in.:Jgem ni t ida y bastante apegada a la real ídad. 

Estas cbrooras es t bn canee todas a sus res pee t i ~·as grabadoras que -

pueden ser de una pulgada y de 3/1/ de pulgada. El rooterial de una pu! 

goda es meior debido o que da fTD)'Or calidad de im:igen porq.;e contiene 

TrDyor inform:Jción por unidad de superficie. 

En nuchos noticiarios norteamericanos se utiliza el sistem:J de -

con equipo de 3/4 de pulgada (Sony) y con el rodela de c6rrora Jl'C, que 

es un PoCO trós coopacto. El probleroo es C/'Je no se obtiene Jo misma -

calidad d~ inogen. 

El cam:Jr6grofo de noticiarios tiene sienpre un asistente paro la 

cofococión de luces~ que suelen ser de 650 a 1000 watts de potencia --
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paro l luminar los breas que as f lo requieran. Lo luz es un factor m.iy 

ltrpartante,, es la que do o la im:Jgen su colar, textura, profundidad y 

perspectiva. Hay que saber medirlo. Aunque los sisterms nrxiemos de 

video cuento con exposlmetros outOIOOt icos integrados que ajustan el -

dla{rogna para permitir Jo cantidad de luz exacto, hay que saber hace!:. 

lo rronua/mcnte para casos de emergencia. o de algunas torras que os1 lo 

necesiten. 

EJ asistente estb al cuidado de Ja grabadora y de los conexiones 

de audio y video o efectuar,, generalrrente se utilizo un micrófono uni

direccional que da rooyar alcance y evita poner el micrófono cerco de -

la boca del entrevistado que usuafrrente no es estético. 

Los adelantos técnicos que influyen en lo producción de noticia

rios son constantes. Los satélites ha)• por hoy son el principal medio 

para recibir señal, los microondas torri:Jién por ejerrp/o, se pueden --

transmitir entrevistos de estudia a estudio, de un pals a otro, etc. 

Aslmisrro existen conpoñfos que ofrecen vio satélite sus servicios )' 

Jos transmiten. C,mpañ1as tales caro: Views New5 lnternational, s:.:b

sldiorio de Views News Limited que tiene un servicio especial para~ 

rica Latina denominado News Latin y proporciona servicios infonootivos 

(irrogen}, a pa1ses COOI:) El Sa/\'!1dor1 ~'enezuela, Honduras. Esta subsi 

diaria indica Ja nota)' el núnero de tor.lJS lo cual agiliza el servicio 

de tos editores de noticiarios, yo que e/los sirrplemente se encargan 

de la edición, es decir, hacer congruente la nota con lo im:igen en el 
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tienpo y el espacio. 

Por otra parte1 paro sus not iclarios Televisa cuenta con miniunidg_ 

des y grandes unidodes1 para los controles remotos con microunidades -

desde cualquier parte de la República Mexicana. El equipo que se ut!_ 

liza a ralz del rrundial es Phi//ips (holandés} y gran parte Sony {japo

nés}. 

As1 tarri:Jién cuenta con unidades paro subir señales al satélite y 

recibir señales para México. 

•Et satélite requiere de dos sisterms de antenas, una para recibir 

señales transmitidas de sus estaciones en la tierra (Uplink} y la otra 

que Jos regresa convertidas en señales que son especialmente recibidas 

en Jos estaciones de la tierra (Dc>.ml ink}. Cada satélite fomri un gru

po de repetidoras {Tronsponder) que recibe señales de radio, televisión 

o telec0111Jnfcaciones y las arrplifica y las distri/:x.Jye en caso necesaria 

a los diversos estaciones finales y antenas }' orrp/ i (ica las señales en 

el trorrento de emitirlos•. (Z) 

En la actualidad Televisa cuenta con la siguiente barra de notici~ 

rios en los cuales la utilización del sistetoo de video port6til, ost 

caoo tcxfos los inplementos técnicos adecuados o éste, es blJsico: 
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li.Jes t ro M..mdo 11 horas en I a rrañana de 7:00 o 11 :00 a.m. 

111 Horas de /a Tarde 30 min. ol mediodlo 14:00 o 14: 30 p.m. 

AtJchas Not icios 60 min. de la noche lO:OO o Z1 :OO p.m. 

24 Horas de lo Noche 30 min. de lo noche ll:OO a 22: 30 p.m. 

IDTIVISA 30 min. de Ja noche 01:00 a 01:30 a.m. 

7 cbpsu/as infomrit ivas l min. cado una 
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f'DIAS CAP. 11. 

(1). Uatzke Dít•tr(ch, Manual de Jos Nuevos Medios, Ed. Wstavo Gili, 

M/:1.:lco, 1986, p. 191 

(.']. Ibídem, P. 171 - 173 



CAP. 111. 

- "º -
OTF05 AVMCES TEOQIXICDS UTILIZAlXJS PAFIA LA REALIZACICJI 

DE llJTICIAR/05 (TEUl'ISAJ 

A. Ff».IATOS TEOVICDS 

Los receptores de televisión de estrvctura corrpletamente nuevo: 

digitales, control rerooto,. alto fidelidad, estereofónicos, asl coro las 

nuevos posibilidades tl:cnicas o trm-l!s de redes de banda ancha estlm ex.!._ 

git:ndo desde fino/es de Jos años sesenta, una refofm.7 total de la t~cni

ca profesional en el carrpo de la grabación y el estudio. 

"La nodemitocibn de la técnica de grabación y de estudio afecto -

fundamentalmente a los aparatos portót i les de grabación {que cado dio j' 

gracias o lo miniaturizoción de lo electr6nica) son rrós pequeños y a lo 

\•ez rrós capaces". (1 1 

A principios de los años ochenta fueron tres los form:Jtos que se -

dlstrib.t)--eron en el mercado con técnicas ITIJ)' diversas y con diferente -

fortuna comercio/, 

1. \'HS 10' (\'ideo Heme System}, es decir, Sistem:i de l'ideo paro el 

hogar, de lo fimri l'lcror Car.poñy of Jopan (JVCJ. 

la \'ersión de 112 µ;/goda es Ja que se ha i.trµJesto entre los apa

ratos dest inodos a los aficionados; trobaio con una cinta de rredio 
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(M.llgada a uno velocidad de ]J.39 nm. por segundo. Lo~ sistcm::is grabad9_ 

res de video (video recorder) mbs usados y rrós /Jabi tua/es traba ion con 

este tipo de cinta, su alto calidad de im:igen para los televisores en -

el hogar lo hace uno de los rrós conpat ibles. 

[/ panorama de los \IHS que reportan art1culos en las revistos es~ 

cicles en ~1 ideo Indican que lo industrio se mira no com::i un sinp/e pasE._ 

tlenpo sino que en un futuro ser6 uno de los primeras fuerzas en forma

tos de video utili1ados rm solo para usos dorrésticos. 

Este form:Jto octuolrrente se encuentra en el mercado cfasi{icado en 

tres diferentes tienpos de grabación: L-375 de 1:35 min.~ L-500 de ---

7:80 _min .. )'el L-750 de ~:70 min. 

2. BETACAM: Cámara pro\1 isional de 3 tubas que graba en cassette 

de 1J] pulgada pero que corre a nriyor velocidad. Su calidad se corrpa-

ro al de 1 µi/gada. 

Este fortrrJto se uti/i10 normJlmente en los aparatos destinados a -

usos industriales o o/ ser\'icio de las ;nstituciones. es decir en opli

cocie>nt!'s semiproíesionales. Es i11p0rtante mencionar q.ie este l ipo de 

forna:iro se etrpleo codo vez m'is con meiores resultados en fa reali1ocibn 

de reportoíE"s electrónicos pcr parte de organisrros te/e\'ÍSÍ\'OS. 

3. J' Fue de las primeras que se usaron. la cinta de 2 



- ~] . 

pul{lndos 5e ut i I J 1a 1m los .sis.ternas {Jrofesionales. 

Las rlmwmi1wcfns cintas -mis ter" son necesarias paro la (abrlco

citm de las copio!. df• v1d1•0 tH1 cintas dt• rodos /üs formatos. 

"· 111 
: En t:~tt.' st.•ctor ur igual que en fonoolo 'J 11 C>.isten sist:_ 

nrts 11rnft~·sin11nlt.•s r to utilí:ac;tm que se le da o t•sle es la mismo que 

s~ ntencimm ontt.•rlormtmlt'. 

fn el ntt'rcado nortenmt.'ricarw actualfft!nte c~isten dos tipos de fo!_ 

n~tos rruc.•vos qut' se estlm incor{'orando con buena acl•ptoci6n en breas -

tonto industriales cnroo tt'ledsivas, misfll(J que aunq.ie no se encuentran 

en el n~.·rcodD me~iccmo 110s pot't'Ct! irrrwrlonte mencionar. 

5. V/Df:O :?Ollll: [/ c:n~st!t te con! hme una cinto de 112 pu/goda,. -

pude utili1orse conr.J cnsst:>tte reversiblf',. o sea, después de 4 horas de 

pro:Jucci6n tit•ne la posil1ilidad de girarst" al iguoJ que un cassette -

111.1s1cnl >'ser utlli11Jdo durante J; horas. 

rt \•ideo :?l100 es el resuitod0 dt.• un desnrrol lo caniunto de fas -

cof7fJDt'l1tJs Pniltips y Gn.mding. que siguieron ~J sistemas denominado 

Drrwmic Trae Follt'l4\'Íng-S.~·sct!m (DJF, es algo as1 COOl); Sistem Oi'nt:mico 

de 5l'guímiento de Pista). 

;;. noro flf s a1. Este e.s t-1 últim.."' odefanto thcnico en 
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cuest ltm de formol os y actuo/mt!nte st: encuentro en vento en el mercado 

flJt.'Xicano con lo fimo C.Unon (Conovisitm 8 [701 y otras COOK) 5ony# co!! 

sis te tm uno cónriro gra/Jadora dt! una sola pie..to que conlierw un micro

c:a.ssette de IJ millmetros, (1/t¡) J' Sf' graba dos horas dt..' sonido e im.:J

gen. 

A I 100n~n I o de rt:produc ir propnrc i ona una o l ta ca I i dad. La lrils 

destncuhle t>s C/Llf' todas estas capacidadt.•s C!.tlm incluidas junto con una 

clJmaro cunpacta, ligera y f6cil de usar con uno sola mano y proctica

ntt1ntt> en cualquier lu;mr. 

lndt~ponditmtemente de lo gran varif:dad de form:rtas existentes. en 

el consorcio Telt.'l'Í!.O utili1an: 1 pulgada y 3/IJ de pulgada y están ex

per1n~nlando el U!.O del fanooto \'HS (11.' pulgada) cam • .., una nueva a/te!: 

nat hra para st-r n'1s l1ersát i t. ¡1or no requerir de dos personas para su 

ngnejo; afloro el mismo canrirbgrafo put!de grat1or la forigen y el sonido 

con :su clmK1ra portát i J. 

H•lj1 t!fl d1a Jos ser~'icias de noticias utili:an los fonrotos de una 

µ,.;l~MJ~ .1· u't> 11~~ cuar1os. 



B. CINTAS MIKJo/ETICAS 

11Para el nlTooccnado de grabaciones audio\•isuoles se uriJizan funda

m:mtoJrrenlc cintas m:ignl:ticos. Una cinto de \'ideo es de pJ6stico, e>.l'!_ 

nri.domente delgndo.,. recubierto con 6>..ido rmgnl:tico [fo.:ida de hierro, o -

/Jíen, de crom:J/, la cinto se conpone de malcriaf de soporte, bxído y li

gante'. (JI 

f:n la actualídad conu m:iteriol de soporte se utf/jian el polil-ster# 

Las cintas de video son de di fercnte!I grosort?s. su estructuro está com

pues1a por: 

- Cepa !>Uperior dt.' protección 

- Oxido nrignl!tico o part1culas netálic:as 

- Poi /éster 

- Respaldo ontiest6tico de carh6n 

Y deben currplir con los siguientes requisitos: 

Por un lado, rener el grosor necesario para conseguir lo rróxim:i 

resistencia of desgrane pero por otro lodo,, deben ser lo sufj

e1enretr~rJte: ,'in!!! paro reducir al m1nirro el consum:J de rroterial 

y va I úm-_•n ocupado. 

furante la grabación de los inp..¡lsos t1pticos son tronsfo1TTCJdos. 
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Lo transfanoocilm de los "inpulsos ópticos". es decir,, lo im:igen -

6ptica an lnfonooclbn e/ectrbnica se produce en los tut1os de las c6maros 

>'no tm los cabe1as de la grotJocibn. 

El proceso de ~·ideo es rruy similar al de la gratiocibn de audio en 

cinta: los inpu/sos electr·bnicos de Ja iroogen y el sonido son gralJados 

en una cinto mogn/.tica especial que se puede reproducir rus tarde, co:!_ 

virtiendo las señales eléctricas grobudas en inugcn .V sonido. Existen 

dos tipas /J(Jslcos de grat1acibn de video: 

1. El proceso dt! rastreo transversa/ 1 y 

., [I lle/ icoidal o diagonal. 

En sistema de rastreo transversal se tienen cuatro cabezos grabadp_ 

ras girando,, que ponen la señal de video cm una cinta de dos pulgadas 

de ancf10 que se rrueve a 7 6 15 pulgadas por segundo. 

La ve I oc i dad de 15 pu I gadas por segundo es I a que se u ti I iza nor-

m.:J Jmeril e pcu-u 11uti,iari:is dt do.'1:/!" t·I ohnrro de cinta es irrportante. 

En el \•ideo dt' dos µ.;gfadas se gr:zba.'1 cuatro pistas: 1} el video# 

J) el audio del prograno# 3) una pista de audio para doblaje~ y 11) una 

pisto de centro consistente en pulsos espaciados cada media pulgada -

llam.Jd:is pulsos de sinrrorifa para q:Je durante la reproducción las cua

tro cabfu:s de \'ideo rastreen eAactan.ente sobre las mismas 11neas de 

donde se 9ratlb el video. 



- •6 -

l.n el sislt.>fT1.1 de rastreo helicoidlJI se tiemm dos cabezas giratorias 

c¡ue pcmt:n lo inforoocibn de video en ta cirito en forma dJDgonal; se tie

mm la~ mis11r1s pistas que el sisteroo transvt>rsal cor1 excepcibn de la pi5-

ta de datJla¡e que 1w !i.e encuentra t:n los sistt..•nvs·. 

Lo primef'a forma de edición fue Ja transversal .. que admite ediciones 

por ntt!dio de corte de cinta. No es as! en r:I sistenrI helicoidal donde Ja 

t!dicitm es e/f'Ctrbnica. 

[/ sistt:mo helicoidal titme más facilidad de operación y sus síste

no de edición es por n~dios e/t.>ctrónicos~ en donde se pueden enscmólar o 

insertar por·cirmes de ~·ideo se9ún los requerimientos del program:i. 

Actualnitmte en Telei·iso se está planteando la posit1i I idad de sust i

tuir las cintas roognfticas con\'enc;onales para ~·ideo por cintas de tipo -

bpt ico., qut' ''ªn a ser te Idas por laser. Para que quede niis claro, es pr~ 

ciso mencionar qui- es Ja lur Jaser: 

"la lur laser es uno luz sinrética. En la natura/era no existe den

tro del espectro de frecutmcia electronognético f'" ~! !:r:;r.x;;t.:; 5lt1.1odo 

tmtre el infraro¡o .v el ultr:J\'ioleto. es decir, la fome de laser conoci 

da no existe cono luz \'isible natural". {1;} 

La lui las.eres nús conp .. '1mtile df?sde el p...mto de 1·ista ílsico con -

faf. ondas dt' radio q.Je C0."1 o.~as luminosas norr.oles p:Jesto q:.ie no se com

pnne cm una mezcla de fl"t'cuencia carro luz nocromótica. 
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•Las cuatro corocter1sticas principales del laser son: 

1. La afi lodo concentración del royo. Un al fi fer l iene un diómctro 

de un ra)'D I a ser. 

1. l.ha extrerm intensidad de radiación_ que en el caso de un loser 

disco se calculo en cien millones de vatios por centtrretro cua

drado, con lo que se sitúa por enciroo de lo luz solar (calculado 

en 7,000 vatios por cent l""tro cuadrado} 

3. El ñonocrormt ism:J del rayo {color único} 

J;. Coherencia, es decir, que las ondas luminosos son transmitidos -

con fose unitario no en todas los direcciones ccm:; lo luz de una 

Játrpora de incondecencio•. (S} 

c.on loser se captan los lrOOgenes logr6ndose una col idod fotogrbfi

ca nóxlrro, rrediante tubos loser nrx:Julables y se transmiten por rodio o 

por cable hasta su destino, donde son reproducidos en receptores gr6fi

cos en blanco y negro. 

Aslmisno se p.Jede escribir, o bien, se puede diWjor y leer en un -

espacio reducid1sirro, datos nvy conpactos. Con ayuda de este nue\·o sis

rcnu va a ser posible dentro de un video cassette del tonuño de uno ca;a 

de cerillo, ocho horas de ITÚsica estereofónica, o bien. cuarenta minutos 

del prograno. 

En este tipo de cintas ópticas se puede a/TT1Jcenar torriJién el 
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texto: en un cassette de este tamaño se puede alojar 2.5 millones de 

cuartl /Jos de treinta lfneas con sesenta golpes coda uno. 
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C. CAW¡AAS DE VIDEO LIGEIO 

Ya a mediados de los años cincuenta se trabajaba en Estoclos Uni

dos en e/ desarrollo de cárooros port6tiles de grabación paro tele\'i

sibn. Sin entJargo, soluciones viables, es decir, aparatos m::rneiobles -

que pudieran ser l le\.1ados y controlados por una sola persona, no ex is- -

t Tan hasta fines de los años sesenta que fueron presentados en el merca

do ccm:> unidades grabadoras portbti les (portopacks J. 

Esta)' otros variantes profesionales nr:ircaron el inicio de la época 

de lo captación electrónica de infomociones {ENG: Electronic Neli'.' ----

C.Otheringl. 

las c6rrr:iras de te/ei1isi6n e.rrp/eodas para el lo son de alta col idod 

y pueden, o bien grabar sobre cinto video o transmitir lo que estbn gr!!. 

bando en directo al estudio o al centro emisor, valiéndose de un dispo

sitivo portót i / de pequeño tmmño. 

las ctmoros de video funcionan sie:rpre en estrecha relación técni

co con una grabadora. cµe puede ser una unidad separada de fo cám:Jro o 

estor integrado dentro de el la. 

AJ ig.;o/ que en el caso de uno cár:ura cinerrotográfica. Jo Ju1 re

fleíado por el obieto pasa a tro\•és de un obieti\•o J' es captado en el -

tubo de inpresión dende se trcnsform:i en señales electrónicas1 les --
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cuult•s se grahcm sot>re la cinto de ~·ideo. 

Adicíorwln1tmlt..· la cbnrira r lf.'lll' por reglo general un micrbforw in

tr~gn1do que pn111/ te real i 1ur de fornri s im;/ ránea lo grahacibn sonora. 

fr¡ t~:>tmcia son dos lo~ t i¡ws que en lo actual idod se ut i I i1an en Tele

víso: de nvrco Phillips (ltolandeso) e lkegami (japonesa). 

"La clmr:Jra est6 constituida por cuatro elementos bbsicos: 

1. El oltietivo, 

" El \•ideocon, 

3. Et visor; y 

11. El micrófono 11 

(6) 

El o!lit·tivo es una lente Q!le actúa determinando lo calidad óptica 

de la inugeri. Las im.'Jgtmes captadas por el obiet ivo, son afectados en 

t"/ \lidtwcon. La tm:Jgen óptica sensibiliza una placa denominada 

útil, ~s lelaa ;.>0r t:'I tia! dr:I tut.a .\. transfornr:Jd:I en irrcigcn (señal} 

elecrr·ónica. 

r: ois._,r ;uc;.fr ser d~:: tipr>~~ bptir-o .~'electrónico. El \'isor 

óptico recoge tr.'l;J parlt- de lo lu: Q..Je p:is.a a trc••Í's del at:íetf\'O rr..:diar:J.. 

te ur1 espeio sen11reflejante, (Sistenri Refle"L y pennite controlar el 

er1cuoarr )' la calidad ó;>t ica, a:.m::r.ie no sat~s si electrónicamente se 

esr6 grobon.:io bien. ni tonp.-;co t"""l;/em.."'s ~·er al reprodJcir. 
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El visor autonót ico (VIEW FINDERJ es un pequeño m::mílor incorpor!!_ 

do en lo parte posterior de Ja cbmaro que pcrmitt.• ver la calidad (ele:_ 

rrbnlca} de(ínlliva de la iroogen (luminosidad, contraste, etc.}. Y PE 

detros revisar las Jnilgenes apenas rt!gisrradas con lo que se desarrolla 

uno funcibn de m:mitor. 

El mlcrb(ono cierro la serie de los elementos principales de lo -

telecbnt:tra y en gent!'ral es de tipo unidireccional (para no recibir so

nidos \'iciados}. 
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D. EFECTOS ESPECIALES EN l'IDEO 

Por efectos poderos entender diversas posibi f idades de transforroo

cibn y variación que se aplican o lo irrogen para causar distintas irrpr~ 

siones visuales en el telespectador. 

El lenguaje de las im5genes afecto ante todo a Jo im:iginaci6n m5s 

a/16 del sentido de los palabras, los recibe escondidas en el inconscien 

te colectivo. En fXJblicidad este tipo de efectos es lo que da "vida y 

anitmción" o los anuncios comerciales es, por lo tanto, lo m:Jteria pri

rro de cualquier publicista. 

Sin errbargo, con lo ut i I i zación oculta o no eroot il•a de Jos mens!!_ 

jes se rrrmipulan no solo Jos lenguajes para irrógenes, Jo corrunicoción -

\•isuol o televisuol, sino también los mensajes de otra nat1Jroleza, por 

ejerrp/o, los hablados, que son convnmente utilizados en los noticiarios. 

Reconocer que tanto lo visual coroo las palabras, es decir, tonto -

las inógenes coroo los discursos pueden, orrt>os, oscilar entre uno m:iyor 

errotividad y entre uno rn:iyor o menor racionalidad, sin ning.ma particu

lar o intr1nseco relación obligatoria. 

Es función de los productores y de los que reciben las palabras e 

inógenes hacerlo con rooyor o menor errotividod. Hoy los efectos visua

les no sólo son enpleodos con fines de {Xlbl icidod, sino que tarrbién ---
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algunos se errp/ean para darle roovimlento a los im!Jgenes de los not ici~ 

rios y con ello propiciar uno nueVo (orroo de presentar las noticias. 

En este capftulo nos ocuparem:Js únicamente de mencionar los dife

rentes tipos de efectos que se utilizan en ta televisión haciendo (mfa

sis especial en los que se aplican para Ja realización de noticiarios. 

Ya en el siguiente capitulo desorrollorerros los posibles cambios en el 

conportamiento que tales efectos producen en los televidentes# al ser -

cOtrDinodos con las lrrógenes inforrooti\1os. asl COIOO la rronipuloción que 

se puede lograr con la ayuda de l>stos ol•ances tccnolbgicos en cuestión 

de video. 

En México se aienta con uno de los centros de Post-Producción ntis 

itTJ>Ortontes de América latina, su norrtJre es ().Ja// i # donde se encuentran 

los últiroos adelantos técnicos en 100terio de efectos poro televisión. 

Su Director General y principal accionista es el señor Emilio Asc6rro

ga 8.Jri /lo. No obstante que esto errpreso funciono de rrr:rnera indepen- -

diente o Televiso; gran porte de sus técnicos y productores laboran o 

aún pertenecen al consorcio privado. 

A continuación mencionareroos los últiros i11plementos técnicos con 

los que cuento Ja enpresa, ya que es aqu1 donde se fabrica gran parte 

de lo •energ1a visual" de Televisa; COlOO por ejerrp/o los proroociona- -

les de las Olinpiadas de Seúl 88. 
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El sefiar Atfucot! 1-.1!.>Crtmf.JD prrxi:.ictor ae Walfi, nos 1nfo~ OJf· 

t!t) lo uc:tualidud t.•stbr1 trur.>o!cnd:;,, con e:J.;.11;>o:i Betocom de!/}, 3/t 

1 puíyudv, Ju moyar!c !Je lCJ! c.6rrt:Jrus san io;xnesas fkegami .1· !atrrJ•én 

tícne m!:nfudores de ''idt!o donde se corrbincm les inóget'WS. 

[I n~zc:.!adDr d!· vldm1 cutmto c:on un m:r.Jitur de form:i de a~i:Jo q'Je 

sirve tmra checar· fu!J ri;veles de ''ideo. ia l~roturc del color, de 

ac.ut:rd!1 o tor. ¡1ar·bm!.'tros f'Stlpufodos por lo Nationa! Tefe\1 isio~ Sys-

1t!m Conm.mlcot iorn (f..'TSCJ. con corrector de lwse de t ierrpo (TOCJ aue 

do lo pusihtlidud de cant11ar f•/ color dt: la escena, es decir, da más 

c::vfc1r·. 

1) Cuntt.Jio dt!I turio (color) 

1) Varíocilm dt! Jo inter1sidad del color 

Todo el er¡ulµo !>e "aroorra 11 o una sefíol de referencia que es un -

s/$1tmKJ convN.Jtari1C1do {Gran Valle~1 GrauµJ con 16 variantes, ah1 se -

progr·unon I as e fec:r u:i l/i.JC: 5C dc~cen. r.;e rrtineian a través de un cbd!_ 

go de tiempo pur·u la edición que se registro en la cinta poro que su-

ceda mi el t it:m;.io e>.:octo programado. As1mism?~ se cuenta con ~m:>-

rias µm·o ar·cflivur los efectos. 

El ttquipu para producir t.·stos efectos en su gran noyor1o es esto 

duur1idt:fl!>t',. nnrco Anpex y Japonés Sany. 
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Mi roge produce Ja sensocibn de ond!Jlacíbn y osci loción de la forTTt:J. 

Ejerrp/o, Ja itrCJgen de un libro en pantalla, puede dar la irrpresión de -

que cambia de hoja sin necesidad de nunipulor m:muolmente. 

Alias,, el sístem:i de corrputación gr·á{ico de diseños tridimensiona

les y la rrizs alta calidad de producción de írróge.1es fijos en rovímienta. 

El ITDdelada de obietos tridimensionales es de gran presicibn, asl -

cona:> tantJii:n su m:mi¡:xiloclón es el espacio electrbnico. El diseño y el 

control de movimientos real is tos de todos los obietos, luces superfides, 

texturas ;•desplazamientos de cbrooros, son facilitados por su prograrro -

de anitrrJcibn cuyas secuencias pueden ser revisadas previarrente. 

El sistet00 Alias cuento con un program:J paro crear, resaltar y retE 

cor inógenes y texturas; que consiste en un sistcnu de pintura electrón!_ 

ca. 

El acabada riene el poder de añadir rrós de diez y seis mi /Iones de 

cciletres~ soni:lreodo realista y efectos de iluminación a cualquier iroogen, 

adembs de poder m:ipeor texturas {poner contornos bri //antes} en cual- -

quier objeto QtJe se hoyo creado. 

Finalmente el sisteno OJento con un progroroo para crear texto, con 

todos los otrltr.Jtos anteriores, de extraordinario control tipogr6fico. 
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OJiper, este sistenri produce el efecto que do la sensación de fornns 

girando. 

Paint-box. es uno de los sistem:1s que utilizan para realizar los p~ 

m:>clonales de Seul 66. el procedimiento es el siguiente: con base o rovi

mientos reales sobre la irrogen se hace uno onim:icibn. Sobre uno base de 

ocrr /leo hay conunicocibn electrorrógnetica entre lo punta de la plurro y -

lo tablo donde el creador reo/Iza sus inógenes. El funcionamiento es pa

recido al de unos juegos que hob1a para niños, donde sobre una tabl ita se 

hac1an dibujos c¡.Je eran producidos con un lbpi: de mercurio, teniendo la 

facilidad de borrar la superficie y va/ver a 1T1Jrcor. 

Con este instn.imento se pueden realizar hasta diez y seis millones -

de corriJinociones. 

Hasta oqu1 hetros mencionado los sistem:is que se utilizan para efec

tos pronricionales y publicitarios, a continuoci6n citorenos los que se -

enplean en la post-producción de noticiarios: 

A[(): este sisteroo ronipula la iTilJgen del video; recuadros o partir 

lo imgen en porciones simétricas (frogrrrentoción/. 

AlXl.\: sir\•e paro congelar lo irrogen (frizearJ, tiene capacidad -

para doscientos congelaciones. 
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O/Y~: t.•s el que se ut i I iza {Jaro Jos subt ftulos y cncC1bezodos en 

t:J teledforiu (nonVres dt.· entrevistudor•t.•s, pizarras, resaltar el encabe 

zudo de ww rmto, etc.). 

Para lo pos t-pruducc:ión d~ un rwt ic iarío se cuento cun cuarenta y 

trt!S nudt!/us de '"wf1ip¡>ers", que se encuentra conectado e in!>·tolado en -

Jo cunsolo n~zclt1doro (mix.er} y qut.: son diferentes figuras (clrculos, -

rantJas. l'!>trt:lla!>, t-'lc.J. 

fle uqu1 algunos de Jos efectos que se ¡xJeden realizar con esta -

consola: 

- Gre1cias o ur1 gent•rodor· de caracteres (nitquino electrónica de eE 

cribir 01yron), padenns ¡umero una flt!rsona que est6 en pantalla, sub

titulas, doblar lo peJlculo,, traducir un diálogo con diferentes tipos 

de letra (que pueden aparecer lentamente, de repente uno a uno, osci

lar.,. bailar, etc.). 

- Los (ades en c1rculo, los recuadros y demtzs fíg-..iras geométricas 

d~tro de las cuoles es pus.ible estar delineadas o desenfocadas, está

ticas o po.rpadeafldO en cualquier color aue se desee. 

TELEPTCNTER: es la pantollla que utili!an para aue el locutor 

ae notici::s lea y esté de frente (iocutor) a Ja cám:;ro sin necesi

dad de ooiar la ca..."lt':o o/ real i:zar ia lectura, cot1 el único a:.:xi I io 
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de un apuntador en miniatura, que le corrige algún error en la lectura. -

El Tclepromler {cOtrp:Jtocloro/ cuento con una velocidad que se odecúa o la 

necesidad del lector de( m.:rnento~ 

PflX:ES.~ DE PALABRAS: es una terminal electrónica que se utiliza 

en aquel los cosos en los que se debe escribir, corregir e irrprimir gran

des cantidades de texto en tíenpos mlnl~s "la redacción electrónica", -

com:J algunos autores lo denominan, obre insospechadas posibi I idades de un 

procesador, racional de los textos. 

La anterior nr:ircho de lo producción ero cor:pl icoda~ cara y propensa 

a errores. El mlnuscri to debla primero escribirse luego tronsmi tirse, 

después ser escrito de ooevo )' fina/1TKY1te redactarse en la rn!Jquina de es

cribir, lo cual causaba pérdida de tiempo y de recursos 100teriales, es -

decir, sobraban por lo rrenos dos procesos de escrituro. 

Mediante los sistemis electrónicos el reportero escribe sus art1cu

/os en una metJJ:)ría e/ectr6n;ca sobre un teclado y con uno pantol lo. igual 

a Terminal de Desplegado en Video; se redacta el texto sin papel alguno -

y, pul sondo un botón, se entrego directamente o la rriiquino cOtrp:Jtoclora. 

Por medio de la creación de Jos denominados •sistem:is rer.otcs' y 

de las •terminales de reportero'~ los redacciones olejocias pueden tam

bién conectarse a los sistemis de redacción y los periodistas 
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desp/arados, en misiones lnfornr:itlvas van equipados con aparatos de -

introducción de datos, son trilquinos de escribir electrónicos proi1 istas 

de minipantal Jos que o/rooccnon el texto en cosset teo de cinta m:Jgnét i-

ca. 

El procedimiento es el siguiente: en cabina est6n rooni toreando la 

im:Jgen y hay una persono encargado de esto conpJtadora, ellos tienen -

un guión del noticiario donde se roorca en qué nomento \1an a meter un -

efecto, prograroodo en la nrryor1o de los casos por el los misroos en di

recto. 

Lo anterior no se p;ede real i 1ar con las iniigenes de fas natas -

del dio em•iadas por corresponsales extran¡eros, o bien, por uno agen

cio informativa, ya que éstos son grabados pre1.1iamente y editados con 

los efectos correspondientes en la agencio, tetm que se tratorb en el 

siguiente cap1 lulo. 
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E. AWIOVIS/(R 

(().Jé es audiovisibn?. 

•Audíovisión es la grobocibn, o/ntJcenaje y reproducción de las se

t\o/es ocllst icas y visuales rrediante procedimientos electrónicos y ópti

cos sobre o a partir de soportes notena/es. A los rredios ~1 isu0Jes pe!_ 

tenecen pues, los medios electrónicos tales ctNOO la videocossette, el -

video disco> pero tarri:Jién los rredios de almacenaje de ítrógenes cat00 son 

lo (otograf1a y el film cuando se osoc:ian caro procesos ouditi1 1os" (?} 

El ovdlo de Jos progranas de televisibn inclu}•endo noticiados -

(que es el objeto que aquf nos interesa}, está conpuesto por cuatro el!_ 

mentes o saber: palabro, nVsica, efectos sonoros y sonido ant>lental, -

ruido y silencio, porque el silencio ful:! uno conquisto del cine sonoro 

en et orden expresivo; en el cine nvdo no poc!1a tener una función psic~ 

lógica efectivo. 

La palabra áiálogo-rrvnblogo. ''º' en off. voz fuere ele cuo<lro en

tra en la tarea creadora c:Jel guionista. 

Lo rrúsico e-s de ,.¡tal iaportancio ton expresiva o m5s q-.ie cual- -

c:pier diblogo: puede controfXJnteor~ atenuar~ subroyor lo occibn, prepa

ro nuestro es todo de ónínv y logro secuencias. 

El ruido. al ciar vida a lo ir.vgen. ayudo al telespectodor a 
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c0t1prender meior la accibn; el ruido de la //u\•ía 1 el sonido del m:ir 1 

del viento, el cerrar de una puerto., unos pasas que suenan, un disparo, 

el sí /bar de un tren, son todos efectos incidentales que arróientan el 

programo, en este coso el reporto;e. 

El silencio., ¡unto con una mirada, un gesto, o detenninadas esce

nas puede ser el protagonista. 

El audio en Jos noticiarios de televisión se grabo en la mism:i ci!]. 

ta de video que dispone de tres bandas para dicha grabación. Para obte 

ner buen sonido es necesario elegir el micrbfono rrtis adecuado para cada 

entre\1 ista1 as1 existen micrófonos orrnidireccionales que están diseña

dos para captar el sonido en todas direcciones: micrófonos direcciona

les y superdireccionofes que captan el sonido en una zona en foTTTrJ de 

cono: so/aperos,. diminutos que suelen ponerse en la corbata o solapa 

del locutor o entrel•istodo: inalbrrt:Jricos,. los cuales gracias o su tran~ 

misar penniten al locutor,. presentador o artista m:werse sin preocupar

se del cable,.· el conocido boom,. micrbfono que cuelga de un brozo mecbn!_ 

ca - fuera del carrpo de ta cbrmra -,. el cual es rmnlp.;lado por el operE._ 

dor del micrófono {alargando o corlando el "brozo•,. subil:ndolo o baibn

dolo y girbndolo) en cualquier dirección para captar el sonido. 

Fué hace treinta años que Televiso {Gonzblo Gai•ira) introdujo el 

traba¡'o de audio en lo elaboración de program:is,. Ja form:J de operar es 

parecida o Ja edición de video. 
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Se cuento con una consola de audio de dos o veinticuatro canales. poro 

la producción de noticiarios se utíliron no nús de ocho canales; en -

uno se graba la voz del reportero, en otro la rrúsica. en otro roidos -

antJientales. etc. 

Estos sonidos se sincronizan con el m::Jf1itor de \1 ideo en canales -

separados y una vez cµe concuerdan los roovimientos y el t ienpo, (es d~ 

cir, la narración de una nota m.isical) se mezclan en el Mixer. 

En audio hay efectos, uno denominado 11 /ipsing'J"sincronla de voz 

con rrovimlento de los labios", que es la coordinación de la voz del pe!:.. 

sonoie con lo que se estb diciendo, o bien, cuando se hocen traduccio

nes la voz de la persono en pantalla se pone en off (en casos extroni!._ 

ros} y se sincronito con la traducción a nuestro idiom:J. 

l..ha vez grabado y coordinado el audio se regreso a la cinta orig!_ 

na/, cinto de 1 /J¡ de pu/goda exclusivas paro audio y se olm:Jcenan 

(fonoteco}. 
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F. ED/Clm \' POSTP/UJVXlm 

"Los editores, a quienes las pre\'ÍSiones de Me Luhon sobre la de

cadencia de lo palabro escrita habtan aparentemente inquietado rrucho -

fueron de los prirreros sectores que se interesó por la edición audiO\'Í 

sual" . (8) 

Lo edición es Ja fose siguiente o la producción de un prograrrr:i, -

en este caso un noticiario. Hablando en sentido figurado pCJdrTa dcci~ 

se que la edición es caroo lo uni6n de las diferentes partes de un rom

pecabezas hasta forroor un tocio conún y coherente. Depende de la edi

ción la buena presentación de un prograrrr:J )'en consecuencia de la ocee_ 

taci6n del misroo. Es un nomento escencial para la realización del len 

v.ioie del ~io. 

El espacio para realizar esta funcibn de edición postproduccibn -

se le J Jarro Solo de Edición y debe contar con los siguientes instn.men 

tos técnicos: 

a) Videograbadoras. Las primeras grabadoras de video surgieron 

a mediados de los cincuenta, eran aparatosas, pesadas y costosas, des

de entonces han aparecido en el mercado mós de cincuenta m:xie/os di fe

rc.'1tcs que operan CCJfl baterfas. 

En principio en su operación son idl:nt icas a las unidades domés-
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cas que operan con cable de energ1os. 

Vfdeograbadoras que se utilizan en los noticiarios, con fonmtos -

de 31• y 7 ¡iulgada. 

b} Monitor, el sistem:i puede utilizar un solo rrrmitor que nos 11tJe~ 

tro Ja inJJgen que se reproduce o fo que se ediro; m.Jestra im!igenes que 

se est6n editando y las que se reproducen antes de ser editadas. 

e} Mixer. que ya se mencionó anteriorrrente; es una C0.'1SO/o de gran 

dimensión donde se incorporan todos los efectos que le van o apl icor o 

Jo if1Klgen. 

En la sola de edición el procedimiento es el siguiente: 

Poro hacer el traspaso (trans(er} de un cassette o otro se utili-

1an dos videogrot.•odoros, por lo general se realiza de uno cinta de 3/IJ 

de pulgada a una dt: i pui'gadü, q-.;c es dot:de q'Jeda el rooteriol grabado 

para ~al ir al aire)' posteriormente \'O a archil•o (videoteco}. 

Al nomento en que se realiza el "tronsfer" se estb roonitoreando -

/o lm:igcn para sa ... 'Jer en qui- rmmento se aplican los efectos correspon- -

dientes. La videograbadora permite los sigJientes recursos: 

a) Reproducción inmediato de lo im:igen. 
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/J} Doblaje, por ejerrpla en los noticiarios la transmisión de algún 

correr.pansa/. 

e) [/imina el audio y la im:igcn no deseada de cuadro fijo (congela 

la imagen). 

d) Borra la inogen anterior sin borrar el audio. 

t.') Phtas de audio indeptmdientes. 

f) Manejo l1e/ocidad lenta y rápida. 

El nonitor solo nastrar6 la itrrigen mientras que el sonido pasa o -

trcvf.s de un circuito totaln-r:nte separado. Este posee conexiones de -

tmtrodo y !>Olido dt• audio y ~1 ideo, el nrmltor no carece de control de 

slntonla. 

En los rwriciarios se •1TOn1torean" las inógenes del suceso antes -

de sal ir al airt' (previeM'} para ~1er cuál se adapta o! texto de la nota 

infornritiva. 

7'odas es tos aparatos se conJugan en el Mixer. aue es donde para 

f1nalirar se nrezclan inogen~ a:xJio y efectos .. misroos ~stos últirros .. que 

se trataron t.'f1 el inciso anterior. 
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CAi'. IV. DIFEllEN:IAS [NTHE Tflfl'ISION Y VIDEO 

Tul c:am se planttló en el t!:!iquenv, uno de los ob¡et /vas de lo pre

~-t.·nte ir1vc.•stlguci6n es duro c.onocer t:I papel del ~·id~o ¡wrtátil en -

Ju:¡ rmt iciurius dt' lo tt'/t'l'isibn mt.•xicurw. Por lo tanto, creenvs nc

cmwriCJ dr::.luc;ur Ju:. dift:n:m.ius flUt.' t:>.Uiten entre éstos, dejofJdo cla

ro que o ¡n:sur de que t•J l~idtw parte dt! varios pri11cipios técnicos y --

ft~brico~ dt' lo ft"!t•1·i!iún, um!Jo!". san lMGltrcntc d1stintus y c.on Jo µu-

silJilidad de up/ic11cim1t.:s diferentt!S. 

En un rbpido repaso de l·stos tl!rmirws. rws enccmtraroos con eJcmen

que püeden inducir u confu~itm; en la tem1inoluglo µururoonte técnica -

de Jo trunsmlsitm telt•1•isivn, "Al.DIO". e~ la señal ell!ctrico que con·· 

tiene lo infonwcibnaud1ti\'C10sonidoy 11 VIOEO" es laseñol ell!ctri 

t'U correspanditmtt~ u Ja infornvcibn \•isuol o iroogen. 

Este ejnplo puede darnos una idea de hasta qué punto se producen -

i11t!>.OC1itudr.s y cun q"é tac1J1daa eJ equivoco puede radicar en creer -

q"e en uri sentido glmericv *VIDEO" es una parte de Jo televisión. 

"El tl!ro1ino o su ''el¡ tiene rrúltiµles acepciones de diversos pun

tos de dsta: 
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- Tipo furiclonol: La televisión es un ~dio audiovisual de cc111mi 

cacibn de fOO~as. 

- Tipo sociológico: La relevisibn es un aparato ideológico al ser 

vicio del poder lnfomtativo. 

- Tipo doméstico: La televisión es un decodificador de señales -

de audio y \1 /deo en una 1ransmisibn televisiva {televisor o ro-

nltor de televisibn) " 
(1) 

Sin eni1argo .. si nos otent:nris a .!tu función cspec1 (ico# lo te/e\•i-

sión es la transmisión sincrónico de sonidos e inógenes y su recepción 

Sim.Jltbnca. iEntonces dónde acaba y dónde comienia el campo tecnolbgí-

co especifico del \rideo?. iA qué podenris llanrir video y a qué no?. 

•Hay que distinguir entre un proceso técnico ffsico de inform:icibn 

audio\•isual (di fusión del ~nsajt") y la elaboración o real i zocibn de -

esta inforo..:Jci6n {mensaje). El primer aspecto hace referencia o una -

transmisión televisi\•a~ y el segundo a un determinado tratamiento crea

ti\-:J., ideeo/6.giro y po/Jtica: el \•ideo o audiovisual rrr:ignético por exce-

/enria". 
(]/. 

•tfanuretfl.'1S •video" a la m:mipulacibn ideológica po/1 ti ca y/o o/ 
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registro técnico {tsico y/o reproducción de sonidos o itOOgenes por me

dio de procedimientos m:Jgnéticos de forno slncrbnica sim.iltbnca•. (J} 

•Lo grabación en •video• ser6 Jo acción de registrar en uno cinto 

o cassette m:ignético su consen'Oci6n y/o reproducción de sonidos e inñ-

genes o partir de una inforrooción audio~'isua/ dado•. ('1) 

El video tarrDién se considera COITO un instrumento que currple di fe-

rentes funciones: 

el "video• sirve poro grabar {ver y o1r} ifTÓgenes y sonidos, 

paro difundir {presentar poro ver y otr} esos ifTÓgenes >'ese sonido•. 
(5) 

•f/ instn.nrento •video• requiere de Jo organización de personas -

poro su funcionamiento, es decir, poro a/ grabar y b} di fundir -

las itrógenes y el sonido' • 
161 

•EJ instrumento video se convierte en trilq.iino de video o vicever-

so desde el 11D111?nto en que en tomo o él se organizan personas que que-

dan irrplicodas en uno dinbmica de producción•. (l} 

Todo esto nos lleva a afirroor que prcxiJcci6n en video irrplica la -
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cofaboroclbn de gente, tanto de los que graban ccxoo de los que son gro~ 

dos. t.m equipo que hace posible llevar el mensaje o cualquier lugar,. o 

través de uno cinto,. aderOOs de brindar Jo oportunidad de \•erlo. al tl:rm.!.. 

no de lo grabación y cuantas veces se desee. 

"~'(deo y televisión son dos rredlas que guardan uno evidente re/o- -

ción conpart iendo en gran parte, unos mistms bases tecnol6gicas,. pero -

precisamente,. una concepción autónom::i del medio video, se precipito por 

definirse por oposición a la televisión". {B} 

Con el fin de hacer trús explicito la diferencia entre video y tele 

visf6n,. hem:Js e/oborodo el siguiente cuadro cooporot ivo, con base en 

algunas de sus coracterlsticas y cualidades corro medio de corrunicoción. 

TELEVISION 

Medio de conun i cae i 6n con 

arrplio cobertura o circuito 

cerrado. 

Lo s.mol es fugaz, no se 

puede retener lo imJgen. 

V 1 DE O 

ltfedio de conunicoción con 

cobertura limitada y posibilidad 

de ""l'liorlo. 

F6ci I m:me;o de equipo. Se 

¡:vede reprcducir aianles \-eces 

se requiera. 



TfLEVIS/ON 

Alta costo de producci/Jn, 

La organización interna es 

la de una err(Jreso. 

iC!J11rJ surgió el video.' 
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VID E O 

Bajo y ~di ano costo de 

producción. 

Capa e i dad de reproduce l bn y 

copiado. 

Realmente el video era una palabra desconocida, hasta hace poco -

tlenpo tudos relacionaban con una emisión de televisión o un ténnino -

tbcnlco cargado de profesionalistoo. Hoy el video evoca todo un univer 

so de int:Jginación y creatividades donde se conjugan el hombre y la tec 

rwlogla. 

La historia del video y la televisión puede di\1 idirse en cuatro 

periodos: 

1) 1817 - 1975 CotrprencJe las inicios de ta televisión. 

J) 19:?6 - 1939 : Af»arca desde las primeras dcrrostrociones públ i

cas de transmisiOhes te/e\•isadas, hasta el comienzo de las -
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emisiones regulares de lo televisión en los países tecno/6gic!!. 

mente avanzados. 

3} 1940 - 1964 : Lo aparición de los Cam.mity Antennos Teievi-

sion System (C4TVJ televisión par cable y con el uso par parte 

de los video-tope recorder }'del sotél i te. 

~J 1965 -1980 : Corresponde al desarrollo tecnológico del video 

COOD tre<Í i O, 

Paro hacer una cronologlo de los aparatos rrós irrportontes del vi

deo-tape recorder (VTR) revisareJTOs la tercera y ruarto porte de lo his

toria del video. 

En 1941 en Estados U,idos se utilizó por primero vez el cirocuito 

cerrado de televisión en las fbbricas de arrmrrento. 

En 1945 to ~ inició los trabajos de fabricación del •·ideo y en -

1948 Phillips reprodujo y emitió progroroos televisivos en el stand que 

tenlo en lo Ferio lntemacional de At.Jestras de Barcelona y un año des

pués se dieron las primeros e:..periencios seguras de CATV, /levadas a 

cabo por particulares en California. 

En 19501 la JCA construye el prirrer videoc6n, tubo de onál is is de 
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lo irrogen que se basa en el principio de fotoconductividad y es rrucho -

/Tés sensible que el inconoscopio; en el año de 1951 la British Re/ay creo 

en Gloucester un sistem:J de televisión por cable. 

En 1952, lo AMPEY. CDrporotion jobrico el primer video-tape recorder 

y posteriormente en 1953 se /leva o cabo la primero emisión de televisión 

en color por el Sistema Nacional Television System Comites (h7SCJ con -

anbllsis de 525 /Tneas. 

En 1956 lo 88.: rea/ira lo primero transmisión televisiva, en directo 

desde un suf:xmrino surrergido y en Estados Unidos la AMPEX Corporation 

produce en serie el primer video-tape recorder en blanco y negro. 

En 1959 en Francia se inicia la experimentación del método de televi 

sión en color denominado •Séquentielle Cu/eur Amerroire• (SECAMJ. 

En 1960 se inicia la fabricación industrio/ de televisores a transis 

tores )'se pone en 6rbito el satélite pasivo de com.micoción. 

En 1962, se realizan los primeras experiencias televisivas especia

les,, de igual forrrtJ que se realiza lo transmisi6n televisi\•o de m.indivi

sibn con el satélite Teletors, o su \'ez el primer satélite activo de com; 

nicoci6n da toda su capacidad televisiv·o. 
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En 1963. Brunch diseño paro Telefunken el slstetrr:J de televisión -

en color denomir1ado Piiase Al temat ion Line (PAL). 

En 1961/ se funda en Washington Jo lntemat íonol Telecom.mlcot ians -

Sote/lite (INTELESTATJ dedicado a las tran!;misiones televisivas por sott-

llte. en el que participan 50 paTses. 

En 1967 ld.mdi\rislbn llevo ú cabo la prinrr transmisión realrrrnte -

m.mdio/ de tele1 1 isibn en directo \~Ta sat~lite con el Eorly Bird (Pbjaro 

MadrugadorL primer sot~lite de corn.micoclones y Eurovisi6n rea/Iza la -

primer transmisión de televisión en color; lo fOt por su parte desarrolla 

un sisttmr1 video-tape recorder., el Selectavisl6n, basado en el uso de una 

pel1culo de vln1 /, pero la G:JS logro otro sistem:J de ddeo-tape recorder: 

el Electronic video-tape (fl'R) y la Sony Corporation fabrica el primer 

video-tape port6ti / de 7 /l pulgada. 

En 1!Jbb t.tmci1111sibn transmite otra emisión ~·la satl:lite: los jue

gos ol1npicos de Mé>.ico, por primera 11e1 en directo y en color a todo el 

m.mdo. )' lo AMPEX Corporot ion produce el primer ~·ideo-tope recorder -

(grabadora de cinta de video). 

En 7969 lo Sony Corporation introduce el Portapack de 112 pu/godo -

en el nrrcodo europeo. 



- i5 -

En 197D lo FCA presentó al qtJe to/ vez seo el primer proyecto de vi

deo en pantollo grande~ En ese año se reoli1a el primer Sinposium lntcr

noclonol de vídeocos5f"ltes organirodo por el Al Price. 

En 1971 se inauguro el primer mercado tntemocional de vídeocasse- -

t tes en Car1nes# con lo part icipoción de 625 t:trfJresas )' un total de 40 ti 

pos di (eren tes de equipo. 

En 1972 Jo Sany Corporat ion lan10 el mercado intemoc;ono/ el video 

cassette de 3/IJ de (Xllgadc .r tsta ccmparHo junto con Sears C.Orporot ion, -

inician Jo prod1Jcci6n comercial de videocossettes. 

En 1973 fa Ponosonic presenro el primer sistem::i de m:mta;e electr!!_ 

nlco de 1•ideo-tape de 1/} p:¡lgoda (VllS). 

En 1977 se real i10 la primer tronsmisibn de video arte en ds'recto .... 

vTa saté-Jite. 

En 1980 el CPnter fer /Jur1 i:iroodcast íng /leva a cabo en los Angeles 

la primero experiencia de transmisiones de traba jos de video por vTa SE 

ti-Jite. En el mism:J año la ~roer Canunications inicia la experinenta

ción del Q¡t>e System .. un sistem::i de televisión que coni>ina el cable y -

una conputodoro .. con 30 ca"1a/es de tres tipos distintos. 
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Ast es COfOO este medio de com.micaci6n ha logrado su desarrollo o -

través de los años, por lo cpe nos otrevetros a ofirrmr que debido al ade

lanto de la ciencia y la tecnologta, dentro de poco tienpo estos inventos 

se vertJn superados por otros de rooyor capacidad. 
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/lJT"5 CAP. IV 

(1 J. Centro de Investigación y Producción de Video, Video y T. V. el 

Medio y el Mensoie, Mfa/co, 1983, p.2 

(]). lbidem, p. 3 

(3). lbldem, p. 3 

(4). lbidem, p. 

(5). Mourice Et. al., V idea en la Enseñanza, Ed. Planeta, España, 

1983, p. 13 

(6). lbidem, p. 14 

111. Ibidem, ¡,. 14 

(8). Bonct Eugcni, En Tomo al Video, Ed. wsta1-o GI ti, Afhico, 

1980, p. 30 
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fffi\IAS DE rnJJll ZACICXI \' Aíii'IO DE Al~TERIAL 

(YIDEOTECAS} 

El video ha provocado uno forroo de organi zocibn y acopio de roo te

r; al determinada. Al espacio donde se almacenan Jos videocintas se --

1 /orrtJ videoteco. ésta debe nr:mtener condiciones de seguridad tales co

rro: 

Terrperatura: debe m:mtenerse aire acondicionado con uno tenpera

rura medio que es ideal para la conservación de los cintas. A terrpe

raturo nuy alto el calor desprende el óxido de lo cinta y topo los ca

bezales del cassette. A tenperotura l!l.ly fria lo cinto se hoce tieso. 

Luz: la luz que ilumine el lugar debe no ser rrriyor o los 80 --

wot ts poro que el sitio perm'Jnezca terrplodo. La inforrmcibn debe es

tar correctamente closificoda y archivado. Debe contar con un sistetM 

contra incendios. 

En Ja videoteca se administra el rroteriol para el trabaio del ca

m:irbgrofo y del editor y posteriorrrente éste se proporciona al real i

zodor de i111Jgen, el procedimiento de archivo que se sigue en Televisa 

es el siguiente: 

A los cam:ir6gra(os se les da su orden de trabajo con un cassette 
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de 10 minutos (S(J(YJ éste graba su nota y envio el cassette a lo vide~ 

teca, uno vez a/11, el rmterial se registra en una libreta con los --

datos siguientes: 

o) contenido del cosset te (noto y duración) 

b) quién ful: el reportero, el carrr;rbgrafa y la hora en que éste 

últ /roo llegó. 

Una ve1 registrado queda CO'OO rroterial original paro ser utiliza-

do por los realizadores de iroogen (quienes a su vez est6n regidos por 

un productor y un director de cótoora}. Este rooteriol original es us~ 

do para los noticiarios del dio, cuyo edición corre a cargo de los reo 

11 zodores de la irrr;gen. 

Errp/eodo el 100terial se regreso a lo videoteco, se vacta en un -

cassette de 1 wlgoda de uno hora {sólo lo itoogen que sirve) y se cla

sifica o califica en una tarjeta donde se anoto qué inforrnoci6n inclu-

ye ese cassette. Esto tarjeta se envio a un archivo .v tofli:Jién se cap-

ta la mlsrm lnfamr:Jc/6n en uno ccxrpuladaro (Olivctti). A este nrite-

rial se le designa un número y se archiva. 

De tal nodo que el cassette de 20 minutos de 314 de pulgada es ~ 

rroda y se recicla. 

Actualmente en Televiso se esta introducciendo el sistema 
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toser dlsc que permite en m.1y poco espacio, se archive rOOs inform:ici6n, 

es decir, las dl~nslones de espacio se reducen del tarrofio de un casse

rre nomo/ de 31~ de pulgada {JO min. / o 7 pulgada (1 hora/ al de una 

cojo de ced J los donde se alrroceno lo inforrooci6n. 

Por otra parte, es inportante resaltar, que con el uso de videocE_ 

ssette en el hogar se estb dando origen a las videotecas particulares, 

donde hasta antes de 7967, sólo se archivan pel1cu/as que hab1an sido 

exhibidas en el cine, o bien supl la lo que fueron los olbumes fcrmi / io

res, pero o part Ir de 1987 el consorcio privado lrrplerrent6 fa vento -

comercio/ de cassettes noticiosos con el resu~n de las noticias trans 

mit idas en el año por su noticiario ~ . Actualmente Jos uni

versidades rOOs irrportantes del m.Jndo consideran inpartantes los \1ideo

tecas al estilo de las bibliotecas. 

Astmismo Tele\'isa t lene el proyecto de instalar una \'ideoteca PaE 

lamentona en Ja Umora de Diµulodvs qiJE seg:in inform:;cibn cor:fider:- -

ciaJ,. tiene cono objeti\10 guardar lo historio potrtica del pats~ a tr!!, 

~s de una copio de todos fas videocintas qJe al respecto Televiso ha 

ido ocUt11Jlando C0171.1 m:iteriaJ paro noticiarios. 

En un ar"io han depositado entregas mensuales con un total para -

1967 de 60 cassettes conlenienda un poca Mis de 700 horas itOCigenes -

con actividades parlamentarias. Tarrbién se hizb entrego o la c.bm:Jra -

de Dlp.rtados de uno reproductora de videocintas en form:Jto de 1 /Z pu/

goda 1'115. 
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LAS llMCENES EN LOS /'IJTICIAR/05 DE TELEV/Strn 

(TELEVISA) 

En este capitulo se obordor6 la cuestión del irrpacto producido por 

fa lrmgen en corrtJinoción con lo noto infomr:itiva 1 aslmis100 se hablar6 

acerca de Ja relación que puede existir entre orrbos factores. 

Para el 101 pritrero se harón planteamientos teóricos en referencia 

o la irrportancia que tiene el lenguaje visual en la corrunicación. úmJ 

siguiente punto se dartJn Jos resultados de lo investigación de carrpo -

que consisti6 en entrevistas a realizadores de noticiorios1 visitas a -

estudio con los siguientes objetivos. 

a} Conocer qué tan inportante es poro los real; zodores de noticia 

ríos la irrogen, 

b) Con ~é fin la uti ti zan. 

e) Finalmente hacer un breve on61 is is carporotivo de lo que se ve 

en estudio y cónrJ los realizadores por medio de lo tecnologla 

rrós avanzado transform:in esto iroogen en la ponto/la. 

Esto con el fin de intentar explicar cám al ver el misfTr.J noticia

rio desde diferente espacio: por un lodo, •sin trucos• en vivo, y por 

el otro, bien editado y con todo el trabaio m;nucioso de post-produc-
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clbn, genero uno actitud diferente hacia lo que se ve)' se escucho. 

Posteriormente darerrr:is dos ejerrplos que serán nuy ilustrativos po

ro poder probar todo lo que se ha venido hablando hasta oqu1 y tarrtJlén 

el hecho de que las irOOgenes de los noticiarios de televisión que inun

dan los hogares de mi I Iones de personas desde que los avances tecnológ!_ 

cos penni ten Ja presencio de las cbrooras en todos lados1 ha tomJdo un 

lugar Ílrportonte y el nr:meio de la irrr:igen comienro a ser un m::Jtivo es

pecia! de estudio. 

Es uno reflexión irrportante sobre el poder y los efectos indirectos 

de los medios de conunlcocibn de rrosasl cuyos operadores y rrrmogers -

continúan conociendo pocol no obstante, Ja calidad y el alto nivel de -

lnfroestroctura que poseen4 

As1 pues, el punto de vista de lo relación entre infartrr:Jción y '"!E 

portamiento es oqul incluido COl1li el inicio de uno nils cuidadosa consi

deración, sierrpre limitado, porque el efecto socio! y psíco16gico de -

las irrógen~s de un noticiario en el funcionamiento del medio es infinl

tcmente nós arrpfio y arrtJiguo. 
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A. LEM11AJE VISUAL 

Paro Iniciar este punto consideraretrDS pertinente definir el con

cepto de len9-Jafe verbal: es un conjunto de sonidos articulados, un -

lnstrur:ento f1sfco rrediante el cual los seres hurmnos intentan a veces 

corrunicar ideas, unos a otros, o o si misroos. Se fe considero el medio 

ITtis inportontc de conunicoci6n. 

OJolquier lenguaje para poder C0171Jnicor debe tener un ctxiigo que 

permíto la transmisión de lo ln(orm:icibn entre el emisor y el destina

tario, o sea, entre quien envio lo corrunicaci6n y quien la recibe. 

Por otro Jodo, llatrrmrJs /e~aie visual al que utilizo los signos 

visuales, es decir, todos los signos que lo persono capto rredionte lo 

percepción visual. 

No existe un sólo signi ficodo en uno ilTl]gen, yo que coda im:;gen -

tiene un significado con la acción conunicoti\'O, en el acto misrro de -

la recepción en el que el destinatario no constituye tXJnCo un elerrento 

poSi\'CJ. 

A menudo conocerros paises únicamente a tra\·és de los documento/es 

q.ie \•aros en Jo televisión, éstos nos inforrmn de las costtniJres, de 

lo historio, de los creencias civiles y religiosos, de su situación --
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potrtica, social y económico actual. He aqu1 uno ventaja de Jos cin- -

tas de video que por sus carocter1st icas de estobi I idad y sus posibi 1 i

dodes de conservoci6n permiten una acU1TU/ocibn cultural que se tronsm.!.. 

te en e/ tlerrpo y que puede, en consecuencia definirse COITO una \•erdod~ 

ro y propio "metrr:Jria socia/•. 

Pero por otro parte se debe tener nvcho cuidado con Jo recepción -

de hstas inógenes porque debido a la inmediatez del medio ésto pretendj_ 

da "universa/ idad" se queda en una percepción parcial del rrundo. 

Ahora lo expresión visual domino nuestro cultura, nos encontraros 

en uno hpoco carocteri zoda por una fuerte saturocibn perceptiva por lo 

que algunos autores lo definen conr:J •sociedad de lo iroogen•. El hom

bre utilizo coda vez rriis el rredio visual para transmitir sus mensajes. 

Lo transformación visual se ha atrfJ/ iodo en forroo progresiva con el de

sarrollo de los medios de contJnicoci6n de rmsas. Y esto clase de infoE_, 

111JCl6n fué de imiedioto entendido y capturado por los noticiarios de -

te/e\•isión. donde el rrone;o de lo imagen ha posado o ocupar un sitio -

fundanental de sus diarias emisiones. 

De hecho rxJestra experiencia pasada influye en nuestra selección 

percepti\·a. par tonto, todo individuo tiende a percibir \'isua/mente s~ 

lo o/g.inos est1nulos y a fa\ 1orecer a otros. 

Toda imgen representa sierrpre unü estructura significante que --
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expresa unos c;ontcnidos no ex.pile/tos y que, por esto deben st:r inter

pretadas pDr quil>r1cs los recfticn {espectadores}. TantJibn tocia iroogcn 

debe constituir un elemento de ref/exilm y son ;d6ncas (las il'liJgenes}, 

para captor la interaccibn entre producto y culturo. 

El /eriguoje \•isuol se adapto a las exigencias de la socif'dad y -

ccmst ituy-e un aspecto signi(icotf\•o y un irtpCJrtante canal de comJnica

cibn de die/Ja sociedad. A causo de la profundD i:iterocci6n que existe 

entre sociedad .v com.micacibn visual. el lenguaje var1o en el t icnpo y 

el espacio~ de oh1 se desprenden las diferencias entre expresión visual 

de las culturas occidentales y las orientales. 

C.am todos los lenguajes no l•erbales, el lenguaje \•isual es parti

cularmente apta poro transmitir em:>ciones, sensaciones, afectos, que a 

menudo las polabros no logran expresar con /o mis11r1 e),actitud. De he

cha lo inogen por sus coracter1st icas CO!TtJnica de nrmero rrtis inmediata 

que lo palabro. 
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B. EL TELE5PECTNXR Al/TE LA IMAGEN Y EL TEXTO WTICl050 

'U1 factor inportante es el hecho de saber o intuir qué transmi

te el •espacio" noticioso al telespectador. Por un lodo se hablo de -

los tredios m:1sivos de corrunicacibn de la ciudad .. es decir .. el sístem:i -

de convnicaciones de roosos pertenecientes a ta sociedad# o bien se ha

bla de la ciudad de los medios m:zsivos, es decir .. de qul! forrro se cam

bia, se desenvueh1e~ se desarrolla o se deforrro una corrvnidoci ciudada

no dominada ¡• regulada por el flvio de la coounicaci6n de rosas'. (l ¡ 

Pero tal vez existo y creetros necesario enfrentarlo en un primer 

tl!rmlno caro mero hipótesis, f.Jno cercera vio tan fascinante Cotrr) olusi

}•o: Lo ciudad de los ITJf!'dios m:Jsivos .. esto es Ja representación, lo -

constrocci6n de lo ciudad-objeto .. otrDiente .. protagonista .. en las varías 

form:;s de com.micación, desde lo not icía hasta el espectáculo, e lncfu ... 

so Ja televisión COtJr') territorio. cO'n::> ciucfod~ ccm:> itr&Jgen potente en .. 

la percepción de los espectadores y cµe CO<lf'ife por el territorio flsi

co y establece un duolísrrc entre dos tipos de realidad. 

Fvrio Colcxrbo, investigador latino. l>al>la de la televisión c00>:> -

de un territorio,. corro de una metr6pol is de lo ooe tcr.r:r los caracteres 

de anplitud, vvricdod# estroti{icocibn. Lila estructura,. Yoriante pero_ 

no infinito de recorrer, donde conviven siste1111s de Jenguaies y re/aciE! 

nes internos. 
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•Dentro de estos metrópolis viven dos poblaciones, profundamente 

divididos, espectacufomente iguales. Ninguna de los dos nvestra te

ner una claro percepción de su frontera con lo otro, o de su dfrersi

dod. Al contrario, el enpuje inconsciente parece estar dirigido hacia 

la pérdida de identi ficaci6n de esa frontera. Las dos poblaciones son 

Jos de quién •decide• la televisión protagonizada por el periodista,. -

el actor, el personaje y lo de quién experimenta lo decisión, es de

cier los espectadores que ofrecen, a través de la fascinación y de la 

atención sus propios recursos interiores de creot ividad y fantas1a al 

'rrvdelo', se adaptan o él, lo penetran {y son penetrados por él/ hasta 

el punto de acceder al territorio de la selección de prograrros•. 
(2) 

Podr1amos decir que en términos de f"Jro y sitrple distinción en

tre real e irreal, se puede hablar de cierta "confusión", de un efecto 

de distorci6n mentol producido por un medio masivo fuerte sobre uno ~ 

so dermsiada anpt;a, a trovl:s de uno cadena de fenórrenas rruy recien

tes {hechos noticiosos]. 

Es ta ocasión se hace evidente cuando alguien del pública encuen-

tra en lo calle a un personaie conocido de la televisi'ón, tiende osa-

ludarlo instintivamente, pienso en l:f caoo en •un vecino•. Tal acción 

nos dice c:pe se produce con frecuencia efectos de identificación entre 

•to visto en la vida• y •to visto en televisión•. Nos indico que se 

genero y se entlende un curioso efecto de agregación en la rrerooria y -

en la imaginación entre lo rruy cercano (una grabación al lodo de Jo -
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casa) y la nuy leiana (un film raciada en las Islas Fldi/J, y taciavra, -

el gran sueño de la nilquina de tiefTJJO entre pasado y presente. 

Pero no hay que pasar por alto que el fenónr:no de la •confusión• -

parece operar tarrbllm en sentido inverso, es decir, el hecho de que un 

operador de televisión, ca100r6gro(o, productor, prograroodor, realizador, 

se siente realmente persuadida de conocer mbs de la vida de la gente s~ 

/o porque practica mbs la tc/cvisi6n. Es decir, le provoca una espe-

cie de •sensibilización• hacia lo cotidiano. 

Ante tacia es to, el data que andamos buscando, que deseamos propo

ner, es que los lineas de mensaje televisivo tiende a conportarse como 

rroteriales de un te{ ido y este tejido da Jugar a una ciudad, a un •nvn

da, un •universo•, 

Los datos y los caracteres de •esta ciudad, fTllndo o universo• que 

provoca la televisión, son un territorio interior en el cual la calt'dod 

visual tiene una función de enorme irrportancia, y poco explorado. Lo 

visual establece y de hecho, un juego misterioso e interior con toda e/ 

brea de la imaginación fantfJstlca del subconsciente y del sueño, cuya 

acurru/ac/6n en la memoria y en las historias individua/es es preferen

temente visual. 

La sobreposición de estas dos fibras, tos mensajes visuales y la 

mem:Jria interior, depósito de inilgenes, fOm'tJ un rmterial de construc

ción nvy resistente. 
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De este m:Jterial estb fomoda la ciudad visual (televisado} de lo que 

estOtrDS hablando. El lo m:iterlali za, al misrro tierrpo en la pantalla y 

en lo vida interior de sus espectadores y, olcan1a un grado de real;

dad, es decir es percibido ccirm verdadera, con Lino fuerzo ciertamente 

no inferior a aquel la de lo ciudad real. 

Pero no es todo, el ciudadano medio, el usuario tlpico del ins

trunrnto visual de roosas (oio, no el intelectual, no profesional est~ 

dioso de lo conunicoci6n} conoce mi y poco los datos y las relaciones 

de espacio, proposición y consistencia de la ciudad física en la que 

vfve. Esto se hol lo atascado por el trbfico, rodeada por disturbios -

sociales, carocterizocio por recorridos obligatorios de diverso 1ndole. 

'Lo realidad televisi\'O•, en carrtJlo es coherente. abierta, amoniosa, 

focilmente transitable)' sienpre guiado, tiene en parte el rostro de -

Jugares conocidos (lo ciudad que uno conoce y ocpellas que uno ha vis

to reprod.Jcidas en r.:rx!o an6togo ol pro¡;uesto por Jo televislbn) y en -

porte el rostro de los sucesos creados; en exteriores o en estudios de 

lo televisl6n mlsro cOl'JIJ fondo y am':>iente poro vivencias. 

Si acepttrx>s que lo frecuencia de la repetición es un factor de-

terminante en la consistencia del rmterial de construcción del que es

tom:>s hablando, es sobre esta base (frecuencia y tipicidad de las im!i

genes) que debems intentar proponer el perfil de esta ciudad. Esta -

tlene dos interiores y dos exteriores. Los dos interiores son el es

tudio de la televisión (el profesional 100strodo en las entrevistas. los 
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telediarios, los debates] y el hogar de la clase rredia, lo misroo cosa 

se supone de mi /Iones de telespectadores. 

El lujo es roro en Jo televisión, cOfrfJ es irregular el uso del -

espacio-estudio. Los dos interiores se constituyen. por Jo tanto, en 

el lugar de troboio (el estudio} y en el lugar de residencio (•e/ int~ 

rior del hogar"), asumidos. aceptados y presumibl~nte vh•idos COITD -

tlpicos por los te/espectadores. 

Tanto la fascinación cOtTrJ el aburrimiento de la porte trabaio- -

noticias, se aserrejon o la fascinación y el aburrimiento de la zona -

de trabajo reo/rrente procticoda en la 1.-ida cotidiana. Naturalmente -

lo gran mayorta de te/espectadores no trabajan en un •estudio• con te

f~{ono y escritorio, troboian en los oficinas oorocr6ticos, en los f6-

bricas, los comercios, el hogar. Pero el dato interesante es que lo -

conpetencia entre espocio-trobaio de lo ciudod te!e11 isil·c y espacia

trobojo de lo ciudad reo/ debe haber un cierto predominio de la prime

ro de los dos reo/ idodes (el espacio/. 

SI se fonmro una emisión encargada de señalar las diferencias -

entre Ja •casa• (interior urbano farni I iar} de lo televisión y fa caso 

t!pfca de arrp/ios sectores coracterlsticos (clase rredia urbana y sub

urbano) de la población, el resultado estarla proboblenente rrorcodo -

por lo incert idu:rtJre: los espacios no se diferencian~ Jo •caso• de 

lo te/e\1isi6n se parece a la caso de la vida real y esto nos //e\•o o 
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una pregunto: irealismo de fo televisifm o imUocibn de fa pantalla?. 

).qui teneltVs dos ejerrplos con respecto oJ primero espocio-traboio~ 

en el noticiario <!Je se transmite en la 11Dñana par televisión~ 

~todo da la ilTfJresibn de que el lector de noticias {Cuillemo -

Dchoo) estli en su escritorio CCY.'!'O el de •mi• oficina, con una \•entono 

o sus espaldas y un lfl'.JCet6n con una gran planto CC>fOO esas que adornan -

los pasi l/os de los oficinas, torrOién la i110gen que proyectan es de -

frescura)' dinamisrrtJ, cona:> lnvitando o todos a troba;ar. Wando uno -

llega al estudio real se encuentra con un lugar extretrodamente frfo (d~ 

bido a la cantidad de equipo que se debe m:mtener a baia teriperoturo} 

con plantas, mesas y escritorios de utiler1o}" con un señor que en Ju

gar de dinamis(flj y frescura se estiro y bosteza cado que la cbtooro no -

lo enfoco. 

Encont("(]11K)S un num!roso equipo de e robo jo, l t'áiando con cables, e~ 

maros, invi todos. Al apacible conductor •que se \'e en pontol f a11 con te! 

tanda sus redes privados. mediante las cuales se convnican los reporte

ros para dar una nota de surm inportoncia. Tani:Jif:n se obsen;o o/ jefe 

de cabina que por instrvcciones del director hace correcciones al guión 

"al rmmento• poro que todo aparezca y se diga con "inrredíatez" pero con 

la rrriyor •natural idod'. 

Per-o to11i>lén hay para el público noctumo,. et espacio-hogar en p~ 

gram:is espect6cufo donde eJ espacio es COfl'O lo sala de cualquier 
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casa en una reunión con los amigos, al/1 el telespectador se relajo y -

divierte sin gastar m:iyor energ1a qve su im:iginoción. 

Yo que es natural qve el acceso a las cosas bonitas no seo popular 

>' m:islvo, J'ª que la literatura# el cine y el periodisroo han abandonado 

lo im:Jgen de eJ/as (isiguiendo o fa televisibn.1 ) al consumidor rredio de 

infonrt:Jci6n no le quedo rrós que lo televisión y é-sta tiende a reenviar

lo a su casa y/o o sugerirle con fuerza irrpl Tci ta y continúa la "casa -

iusta que de todas form:is deberla poseer". 

Hasta oqu1 hem:Js definido el interior, es decir, el estudio pero -

icbtro es el e>.:teriorl. Vecmris pues., el espacio urbano de las noticias4 

Es necesario tener en cuento ocr..Je/ lo que naturalmente es noticia, 

ésto es creado por el desni\'el por tonto el periodista aparece (corro -

e¡errp/o} delante de los Pinos (que no es luio sino el lugar tonto irrog.!_ 

ria com:> (rsico del poder polltico lo 100yor porte de los veces 'itisto -

desde fuera); o bien, en el barrio bien conocido e igual al de la fic

cl6.'1 e.""t el qrJe sucfflib algo que ha roto Ja nomo/ idad. Este oigo puede 

ser, por eierrplo, un delito. si este sucedió en un barrio lurrpen rora 

ve1 es noticia, ya que serta oigo •nonrc1•. pero si lo agresión fué -

realizada por un intruso en el barrio de •e/ase media• entonces la noti 

e i a ea:; s te .\' I as cbrroros acuden. Pero /o Q'Je mJes t ran con fi rm:J I o que 

;•o sobem:Js. lo imJgen es la mism:i de nuestro ciudad. 

El problerrc no es tonto el de lo dimensión de las posibles 
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diferencias com:> lo probable disponibilidad a percibirla donde est6 exi~ 

ro. 

El estrecho c1rculo de confirt111ciones entre el espacio urbano efec

tiva y (fslcOJrJente practicado (mi ciudad} y el espacio urbano de lo te/!: 

visión, hoce de lo guerra de Nicaragua o de lo tierra brida de uno fran

jo de Africoi azotada por la sequto, visiones eflrreras, abstractas, no 

verdoderarrente cretbles y que est6n privados de confiror:Jci6n cotidiana. 

Los espectadores identifican lo que ven en pantalla de televisión, con -

todo lo que puede verse en el rrundo. 

los lniJgenes de televisión se apropian de lo que es extraño y lo dg_ 

tresticon, lo hacen suyo, irrpiden que se vean los diversidades nacionales 

y culturo/es, pretende haberlo conocido sienpre en perfecto estado. 

Existe un natural interés del medio televisivo por presentar la alarm:i 

por lo situación económico, lo inflación, el déficit, lo productividad, 

lo ocupación, Ja necesidad urgente de encontrar respuestos. 

Por otro parte, una TXJeva serie de tronsfomriciones ccmienzo a per

(irlorse, los periodistas o nuchos de el los, adoptan el aspecto y el le12 

guaje de economistas y se presentan c0t10 los •expertos•. Expertos de al

ta proveniencia ac6detnica profesional son extrafdos de sus sectores y -

presentados en el mi.srro gnipo~ ;unto con los misntJs técnicos. Estos tlU!_ 

\"OS grupos hacen referencia menos a Jo que saben del resto del 1TUndo o 

de la generalidad de lo crisis y, r.ñs acerco de lo que puede)' debe ---
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hacer en •ese lugar•. 

Lo meso redondo de la tOOs local de los estaciones televisivas apar~ 

ce caro un tribunal de la OIY y las participantes, asf coor:> su p{Jbl/co -

tienden a reconocerse caro tas fuentes de toda lo información posible. 

La televisión tiene, de tal roodo hechos los til!ITpOS y las fomris de 

sus progranas, que logra hcmogenei zar todos los roomentos de la vida, no 

cesa de decimos que todo nos Jo ofrece, pero no deio de reduclr todo su 

poso a rltrro y montaje por las rozones de inmediatez que ya hemos men

cionado. Su pretenci6n de universidad es negado por Jo hcxrogeneidad -

(codo entrevisto tiene la misma duración, cada aparición el misnrl ri! 

nr:J, cada personaje el misroo lengua¡e). Lo universidad es con(irtrada -

por la outoridoci del medio. 

Hasta aquf hem>s hablado de las imógenes espacio que nos presenta 

la televisión, de cbtro hoce suyo lo ciudad y los hogares paro represen

tar/os en lo pantalla irrponiendo en lo percepción de los espectadores, 

conpltiendo por el territorlo (1slco y estableciendo un dualfstr0 entre 

dos tipas de realidad, lo realidad televisada y lo realidad cotidiana. 

ú.m:7 siguiente punto o tratar re(lexionoremJs un poco sobre lo que 

podr1o denominarse el •pesimisro en la convnicación• es decir ipor qué 

el sistem.J de in(otmJciones tiende o resal tor fo peor, a 11rJstrar la des 

gracia?. 
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Furio C.OlatrVo 100ne;a una teorlai lo mbs sirrple, sugerido por el -

sentido conún: el rrvndo es roo/o; por to tanto tatriJilm lo es su irrogen 

y, sin errbargo cuantas veces se oye decir: •no miro ntis televisión pa

ro no hace~ rrós rm/a sangre•. Q.Jiere decir que hoy rrós paz en un C1'.E 

b/ente naturaL sin pantallas, que en una caso tapizada de noticias, es 

decir /a realidad con todos sus problerrr:isi es dificil, pero no sierrpre 

trágica. Y el cosa natural de lo vida privada no pone el acento sobre 

lo peor. 

Aunque lo teorlo de Furia es aceptable (y fbci I de constatar con 

sólo platicar con la gente y corrprobar que Jos noticiarios los •escu- -

chon• porque verlos deprime}. Alty probabl~nte una de las posibi I ida

des claves, estb en el hecho de que la organización de tcxio aquel lo que 

se ve en televisión deriva de la separación organizada de los aconted 

mi en tos y de los sent /mientas. 

/rroginetrrJS la televisión corro uno cojo: hay un co/PDrtimiento po

ro reir, otro paro 1 loror, uno sección para los niños y otro poro los 

anos de cosa y ost los diversos rrorentos de la existencia se convierten 

en géneros: corredia, tragedia, draroo, hechos cotidianos, carcajadas y 

111.J}' aporte el noticiario. Si se ano/iza r6pidatrente lo progrorooci6n de 

Televiso se verá que ntJ)' pocos, con excepción de los telediarios o de 

los docurrentoles {escasos éstos últirros} son •serios o dráootícos•. 

Lo ley de espect6culos paro fani I íos es rrós o trenos respetada en 
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los departamentos o sectores en que se divide Ja televisión. En m.iy po

cos m:itan~ y si lo hacen el gesto es m!Js que nada silTbblico )'el peso de 

la tragedia no se siente, es "esterilizado• para hacerlo visible o todos~ 

as1 es por e¡errplo, el nrcanism.J de los series policiacos. Lo te/evi- -

slbn no tolera Ja ineexistencia de un final feliz. Si todo esto estb di 

vidido en sectores, el sector donde se acurrula toda la tensión (de una 

vida que es di (tci I y aún rrrilo} pero J lena de discont lnuidad j' \'Orí ocio

nes no SÍCfTf)re trbgicos 1 el sector del pesimisrro de la ansiedad y del -

espectáculo o veces atroz, es el de las noticias. 

La conclusión negativa parece ser un rasgo sobresaliente de la not.!_ 

cía~ en oposici6n a la búsqueda y o Jo cansecucibn del final feliz tlpi

co del espectbculo popular. 

Lo confrontación entre este ú/titrrJ y la corrunicacibn visual de la -

noticio se do porque en los dos cosos el mensoie es confeccionado poro -

ser dirigido a un pública arrplio e indi ferenciodo. 

En otras palabras, el acontecimiento trógico se ve con uno irrpronta 

dt: verdad "slmi lar" a fo de lo noticio va la del docunentaL mientras -

cµe el •final feliz" es visto ccm:> uno evasión, justamente en cuanto no 

verdad }' suspensión del drama cotidiano. 

Es necesario preguntarse antes de desarrollar el argurrento sobre 

el pesimism:J en lo noticia, si lo difusión visual de est6 tiene el 
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deseo de •ver• Jo tragedia al exaltar la pregunta negativa de la noti

cia. Se puede intentar responder a partir de los resultados. La emi

sión de noticiarios o través de la televisión ha buscado lo acredito

ci6n por medio de la di fusión de la itrogen triste, drbrootica. 

Sobre este punto, ~'icen te Rodrtguez~ coordinador del noticia-

rio NUESTffJ J.fUMXJ coincide en que la tragedia es Jo que •ms vende". 

"Nos dice llarrr:i m!Js lo atención ver el horror de lo situación --

que cualquier otro aspecto•. 

Este dato nos confinoo, en cierto sentido, que /os reo/itodores -

de noticiarios buscan las im'Jgenes con un sblo fin: ilustrar y captar 

lo atención del telespectador. En el estudio una constata que el lec

tor de noticias est6 rriis preocupado en uno narración "lirrpia• de su nE?_ 

to que por darle un •t:nfosis• en función de la irrogen que o él le es-

t6n nr:mitoreando la misrro que sale al aire. Y por otro lodo. el re-

ceptor de noticias que estb percibiendo los irrógenes en ponto/ la, estb 

más inmerso en éstas cpe en el contenido de lo noto. 

Asfmisrro, si uno estb en el estudio, ccvoo sinple escucha de las -

natos, se pierde el interésl incluso podrb decirse que se pierde la -

continuidad del ocontecfmfento que se estb escuchando. Producto sin 

duda, de Ja •ecJucacibn visual• o que hem:Js sido sometidos por Jo tele

vlslbn. 
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Este factor es interesante porque el deseo de traspasar tD<lo limi

te al roostror el rostro de lo tragedia persiste según los realizadores 

coroo prueba de un grado rrós alto de credibilidad. 

Por otra parte. el problema no puede ser planteado trediante argu

mentación psicológica. ni buscando una ilustración de los precedentes. 

En la situación actual de lo televisión privado en ~xico. nos encontr~ 

rros frente a lo homogeneidad entre noticio y producto. El producto de

be responder a una derrr:mda. lo fuerzo de estó se hoce sentir por endm:i 

de Ja pura y sirrpfe convicción comercial (venta de to noticia). 

Naturalmente no todas las noticias son negativos. Lo que se plan

tea es la evidente tendencia al coniunto de éstas hacia Ja tragedia. 

Al respecto cltoretrr')s a Furia C.Olanbo. quien dice: •Lo tragedia 

es uno rOOgica situación de conjunto que revitaliza a un periódico~ ani

trr::J una televisión~ determina una doble tensión (en quién corrunica y en 

quién recibe) Y~ eleva considerablemente el urrbrol de la C0111Jnicaci6n y 

el de Ja atención". 

De tal forrrr:i que en lo c0f1'llnicoci6n de la •tragedia" resulta a me

nudo menos sujeta a las interpretaciones retorcidas o orri:>iguas J' rruchas 

investigaciones rruestran una disperción menar de significados respecto 

a las intenciones subjetivas del emisor. 
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el caso eleva instantáneonrnte o la audiencia en cantidad)' 

no sólo en calidad•. (JI 

Según explica Vicente Rodrlguez los cárooras de televisión portátJ. 

les están sienpre listos poro llegar a Jos lugares en los cuales parece 

que se encuentra o debe forroorse una historia. aunque la rmyorla de los 

veces les esperan resultados rutinarios. Entonces el producto procede 

a cortar gran porte del rroterio/ de •rouna•. En este punto es cuando 

se recurre al material enviado por los agencias de prenso. 

Hoj' dio en el noticiario N.Jestro Af.Jndo trabajan con los si--

guientes agencias: France Press. AP. llJTIMEX. UPI. OTI y la form::z 

de operar es lo sl~iente: 

La agencia envio su inforrooci6n con la irmgen de apoyo. el los pre

vianente realizan el trobaio de edición. Uno vez con las itOOgenes edi

tados por lo agencio correspondiente. en el not iciorio las regraban con 

lo voz del narrador y la irmgen que fue enviada. 

A los 6:00 A.M. el locutor llega al estudio (en este caso Lourdes 

Rarrr:Js) donde se le proporciona el rµión con fas notos infarroot ivas que 

durante el noUciorio se transmiten al aire cerno •resurren informativo• 

que aparentemente esto siendo leido en el m::xrt!nto por lo reportera~ pe

ro esto ya fue pr"!}rabado. 
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Seguireroos con el proceso de un noticiarlo en su trabajo previo, ~ 

ro despuhs enfocarnos en lo irrportancio de lo iroogen. En lo vi si to o fo 

redacción de nat lciorlos de Televiso pudirrcs constatar que el trabajo -

que antecede o estos es realmente abruroodor. pero tarrbién se nas di ¡o -

que gracias a los nuevos itJpfementos tecnolbgicos, poco a poco, el tra~ 

jo se realiza coda vez de rronera trós precisa y versbt i J. 

Antes, los mesas de redacción eran una locura, hoy coda reportero 

cuento con su tenninol de ccxrputodora (37 en total} y cuyas ventajas -

se podr1an ennumeror de la siguiente nrinero: 

J. Escribir en el •teclado" resulto m.'.Js sencillo y fbcil que hacer 

lo en una rri.Jquina de escribir eléctrico. 

2. Los errores de escrituro se r:veden corregir fbci /mente sobre -

pantalla. Con la sinple pulsaclbn de una tecla se borran las -

palabras, frases, lineas, párrafos a textos enteros. Se pUe-

den transportar éstos o otros partes del escrito o bien alnr:ice

nor para su utilizacibn posterior. 

3. Los textos en cualquier nvmento de su elaboración pueden trans

ferirse a otras pantallas y, o/11 ser leidos y cotejados. 

!¡. Pulsando una tecla resulta posible, en todo rromento, pasar los 

textos al papel. 

5. El redactor, mediante un prograroo de separacibrl de si/abas y de 



- 101 -

tenni'naci6n de lfneas puede darse# en el mistrt:J instante de es

cribir el artículo, qul! Jonguitud va a tener en forroo irrpreso. 

6. Los textos ¡:xieden actualizarse, incluso .. poco antes de errpezor 

la i1rpresi6n. 

Hasta aqul helros hablado un poco acerca de lo función de los agen

cias noticiosos y de la labor que se realizo en la fl'l?SD de redacción, -

ipero qué sucede con la derOOs inform:ición que no es enviado \!Ja control 

retrr"Jto.'. 

•E/ resto de lo inforrroción se ilustro de varias forroos, o con fo 

cármra en directo, donde se hacen inserts• {espacios donde se deia en 

pantalla al personaje, darw:Jo su dec/arocibn al aire) esto, - nos expli

ca Vicente Rodrlguez - es con el objeto de dar m:ryor credibi 1 idod o la 

nata o, bien, otra forrtrJ de ilustrar es buscando m:Jterial de apoyo en -

el stock. En estos casos es posible jugar con efectos al presentar la 

itr11gen, casi sietrpre son recuadros, hacer "viajar• Jo irrogen de atrás -

hacia odelante o viceversa, o se fro~nta, o bien se congelo. 

AquJ los lnúgenes t:p.Je se tr0nejon son en varias niveles: 

1 J Locutor a cuadro. 

2) En un extf"ell"O de la pan tal la o de fondo lo irrvgen que ilustra 

la nato. 

3) Los subtltulos cpe resaltan el encabezado de lo mistrrJ. 
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Et problema aunque m1nitro, es en palabras de Vicente Rodrlt]Uez,, -

con el rmterial de stock: existe un porlmretro de tierrpo para represen

tar Jo itrogen en pan tal la, 1 minuto cuando tTUcho y la {al ta de prepara

ción, experiencia y sensíbi lidod periodlstico de alg.inos t~cnicas provE!_ 

ca gra\•es errores al ilustrar una noto. (/// 

Por todo lo anterior no se ¡xiede pasar por o/ to el hecho de que lo 

relación entre lo iroogen de la pantalla y la rrerrorizocibn con;ciente o 

inconsciente de irrilgenes que se realizo en el individuo destinatario -

(llena de expectación} fa\·orece lo explosión de lo negativo en la COfTIJ

nicoci6n visual, es decir le do un tono de myor autenticidad. 

Por otro.porte existe una rozón organizativo, tal vez incluso nús 

fuerte que todas los enrurerodos anteriormente,, la tendencia pesimista 

)'negativo de Jo noticio en lo c01TUnicacibn visual~ lo inciinoci6n •na

tura/# de lo televisión a hacerse poseedora fbci / y cre1ble de lo 

peor. 

Y oqut regresarros de nue\'O al ejerrp/o de la caja de /os diferentes 

Ccr.f:.'IOrtirrentos-dr::OOe evisten diferentes espacios: riso. diversión. te!:!_ 

sión. Pero lo vida del e\-ento de codo dio pemrmece fuero y es natu

ral que tocio el peso de lo real idod no •racional i zoda• por lo prograrros 

de entretenimientos salgo o flote en noticiarios. Podr1o aventurarse o 

decir we lo televisión desaro/la un apetito intenso y visible para la 

noticia negativa proque incluso~ inconscientemente se siente la 
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necesidad de reequllibrar lo estroctura del entamo artificial ofrecida 

en los otros prograrrtJs. 

El pesimis1m de las noticias refleia c0t00 hctros dicho# la situaci6n 

del nuncio (adembs de fG\'Orecer el surgimiento de fas tensiones interio-

res y privadas/ pero es tarrtJién la reveloci6n de uno porriculor orgoni

taclbn de la distribución de fas noticias, por un Jodo, y por el otro, -

esto organiroct'6n ha constituido a los noticior;os corro "hospitales 

abiertos• de lo realidad; en este m:Jrco el desarrollo de lo noticia ¡•el 

crecimiento de la verdad o del 1ndice de autenticidad no pueden sino es

tar en re/ocibn con un acceso coda \•ez m!Js rbpido a los pabel Iones trbg.!. 

cos del hospital. 

El pesimism:J en las noticias es, en consecuencia, un espeio de la -

vida, pero tTUChos veces defomodo par una serie de desconposiciones y r~ 

cc:npos i e iones de I panorarm. 

Partiendo de todo lo anterior dorem::1s dos ejenplares que aunque -

parcialmente, ilustran, por un lodo, lo prontitud con la que gracias o -

las cÓITClros porrbttles y ei ecµipo rrDs soiisticaa'a, Jo leit:~'isiún puede 

estar en el Jugar de los hechas. 

Y por el otro1 lo fuerza de lo nDnipulacibn que tiene las inógenes. 

Caro primer caso hoblareroos del terremoto de 1985, donde la 
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televisión, ful! durante largo tienpo el único contacto de Ja tragedia -

con el resto del m.mdo. Y, por el otro, darenr:Js el eierrplo m!Js recien

te de nuestro televisión privada, en el roonejo de lo im::igen durante los 

pasados procesos electorales. 

En el terremoto de 1985, Ja prontitud de las c611r1ros port6tiles de 

televisión ;ugaron un papel determinante. Llenaron ese \'Ocio de prese12 

cía, asistencia y racionalidad de las ayudas continuamente outenti fica

do por los transmisiones de televisión. 

La respuesta del público ante ~stas im5genes era de irrpotencio, e12 

tre el •pecado" (terrerootol J' el •pecador• (ínsti luciones), pero las -

itOOgenes que oparec1an eran las del •espectbculo civi ¡•, los autorida

des nunca salieron al aire y lo reacción ful! de irrpotencia contra estas 

instituciones que hablan ahorrado en la controcción de los edificios -

dañados, (an61isis que encontró espacio en los medíos ÍfTJJreSos}. 

Por otro parte, /o irrpotencia aumenta tantiién en relación a --

otras, conectadas con Ja lógica del espect6culo. Una de esas causas -

es la ruptura del •final fefiz• que lo vida inpone cruelrrente respecto 

o Jos rrrxielos del espect6culo y de Jo COfTlJnicación. Es decir, el eief!! 

plo serlo una de las tantas inógenes que se siguieron durante el terre 

noto, personas que fueron fi lmdas y grabados en directo desde las -

prirreras excavaciones hasta el nnmento de su liberación. Toda Ja visici 

tud sigue el esquerro del dram:J-tensión a que nos acosturri:Jra la televi- -
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sibn con sus teleseries, angustia, espera, trabajo febril, retribución 

de aquel trabajo con la salvación o el pago de cuentas por el culpable. 

Pero nada, lo realidad insensible a los medios de espectbculo de la te

levisión, corto brvsc~nte la "natural y ob~'io" conclusión del drarrrr, 

hacienda m:Jrir al hantJre, slenpre con Ja cbm::iro frente o él, en directo, 

sin maquillaje, inmediatamente despul::s de su salvación. Frustraciones 

de este tipo tiene un sabor diferente sufridas en el gran escenario de 

la televisión. 

Si lo relación causa-efecto no funciono entre salvamento y vida. 

debe funcionar entre derrurrbe y culpables (instituciones} entre fTUerte 

y causas de ésto. Lo reclat10ci6n no fué infundado. Pero los sentimie:!. 

tos explotan encendidos por una dem::mda acelerada por reflectores y mi

crófonos. Aparece entonces el desdoblamiento entre im:igen y realidad. 

Lo televisión denuncio indirectamente (1TUchos veces sin darse cuento~ 

al estar rrós entretenidos con el espectóculo} "el gobierno est6 ausente 

)' ~sto conl/e\'D al desorden". 

As1 pues, en este ncxraento se genero un vac1o J'~ entre nós alta es 

el estlrru/o de fa red de informaciones r.ós grande e incontrolada es fo 

robla. Pero ~sta ya no es tan racial, se remite de nuevo al espect6C!:!. 

/o, se sitúa al lodo de la natural em:>cibn pro\-ocoda por el desastre. 

Faltando el filtro racional de los instituciones, nunca presentes, 

puede no haber lfmites paro et estallido de errociones. 



- 105 -

De tal m:mero es peligroso no saber qué carga explosiva lleva con

sigo en ciertas circunstancias, Jos rrensojes emitidos por la televisión 

y que dificil es conseguir detener lo parte enotivo y distorcionodo -

cuando ha cooenzodo o seguir un recorrido ~e tiende o la destrocci6n 

irracional. 

Y para (inali1or. en el posado proceso electoral en nuestro pafs 

se pudo constatar la parte negativa. Aprovechar la rOOs avanzada lnfrp__ 

estroctura en televisión poro intereses personales y de gropo, perdie'2 

do lo función social de un medio con tanto cobertura coroo éste. provoco. 

por un lodo. Ja •confusión• y por otro,. pierde credibilidad ante el Pf!. 

bl ico espectodor. 

El caso rus feociente lo di6 el progromi óO Minutos cµe presentó 

un "reportaje• sobre los candidatos de la oposición a la presidencia -

de lo Repúbl ico cµe por un lodo, desde el punto de visto de lo tecnol!!_ 

glo aplicado a Ja televisión es una • ¡oya• del rronejo que se puede re!!. 

li:ar con lo itTOgen con a}'vda del video-tope# auxi/ iados con efectos -

especiales hechos por CO!TfJUtodoro y con finlsiro edición y# por otro# 

es lo dem:istrocil>n rus tangible, de hasta cµé grado se puede rronipulor 

a lo opinión p(Jbl ico mediante los inDgenes. 

Sólo que en este caso el prograr.Jj resultó dma:isiodo fuera de lo 

real idod q.ie se estaba ,.i\,iendo# cµed6ndose en uno nuestro de derroche 

tecnolbgico: superposición de lnDgenes. coincidentes con los rrovimien 

tos de los labios del personoie en ponto/la. 
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En este program:1 a Clouthier se le hoce ver como un hootJrc agresi

vo J' loco. Se entrecortan las Imágenes de t:f con los de Moussol ini, la 

asacloclbn fasclsro con el panisrro hace d~ C/outf1ier un honOre "peligro

so". 

A O.wuhtéroc Girdenas se Je presento con ltOOgcnes de Trosky, lenin, 

Costra, Allende, /\'ikita Krosc!1C\' y su p'1drc el l,cncrol Lá4~aro C/Jrdenos. 

Cuauhtérmc menciono que admira a tstos personoies, el rooneio de Jo im:i-

gf!n induce o considerar que el l1oto por Cárdenas c·s el voto por el corru

ni sm:J en Ml:x i co. 

~rsindo Magaña, es rostrado en una piara vocTo, haciendo decla

rocianes que me1clan el culto religioso can la polftico de tendencia -

sinorquista me>:icana. 

Ante la innediotez de las irrógenes, el am.7ri 11 isroo predomi

nante en este tipo de reportajes y el borróardeo de infomocibn que ªPE. 

rece en rn.Jf'Slra pantalla continuamente icu61 es la reacción o la lógica 

o sefJLJir por porte deJ relespectodor.1 Q'.Jedarse con aq..1ello que lo inpre

s;an61 sin darle l ienp:J o una reacción seg • .Jida de un anól is is m!is cloro 

de Jo CTJe presenció. 

Eiolos iuc~l5. dr nunip.Jloci6n di: ienguoie r inogen1 cintes de la ªPE. 

ricibn del \'idec>-tope y de los últiros cwances en erectos de audio eran 

ir.pensotiles. 



- 108 -

Ante todo esto, estudiosos de la cam.micoción se pronunciaron en -

un perlbdico, can análisis cuidadosos sobre el rmnejo de las iniigenes en 

la tran!imisiones del consorcio privado: 

"[I errpleo de las iniJgenes de apoyo, que no por reales. o lo insis ... 

tencio del dí rector de cámaras en (i jor lo tonr:J en el lugar "preciso" -

dond~ no sucedlo nada, no inr;ldieron que el telespectador se formase un 

propio iulcio de los acontecimientos". 

Uno Más Uno 3 Septiembre 

Alejandro Vázquez \lela. 

"Lo te/e\1 isilm pútJ/lc;o y pri\•ada en su afán de serle úti / al ---

-sistenri mexicano- ha perdido credibi I idad. No se puede seguir engaña~ 

do, por tn.JClio tienpo al telespectador le fTXJ!esta que lo traten caro o un 

lnt.Jf..cll )'en cuestiones po/ltlcas sus reacciones son \1 iolentas ... Si 

la televlsibn no pretendiera ocultar o 11nr:Jquillar" Ja realidad~ los acon 

teclmlentos no anmr1an la boruca que actualmente se est6 haciendo resE?_ 

nar • ..• Para la tele1•isi6n recupere la crffiibi I idod ''º o ne-c~sitar afgrJ 

nils que controles rerootos,. entrevistas o persona¡es intt>rnocionales y -

"rastros r1ue110s ". 

Uno Mtis Uno 

Ignacio Z6rate. 

8 Sept i errDre 

"Si quisierarrus tener uno idea claro de lo que ha sucedido en la -

Cbnora dt' Diputados~ la televisión no serlo el rreior rredio. Las 
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trcm.smlsloncs, Jos 11oticiarfas, el nxmtdD de las ctm10rCJ.'i )' las riarrocin· 

nes mi nrJs.trarnn, no J lt!garon o in{onmr sino se I imi torcm o presentar -

wro \1 /5ifm 1mrr.ial de lo que t•I mt!dio dt:!it'o flt1t• el tt"lt•1·idrmf<! veo r <'n-

1Jm1da". 

Urtn Más Uno '·"' 5t!ptit!ntwr r. ?fi 

Cnrolo Gar·clo C'.nfdPrfm. 

"Mientras en otr·os paises se discute lo "olJsrc:nirlod''dt• la infonnn

cibn trlt•\•ísndo, nosotros tmdamos dt· lo nurm de m1t•stro tí'lf·~·isitm, ins

to/odas tm p/t•na /K1dilxmdo t·ro '-'Íctnricmo: Lo tal ohscnidnd de la infn:_ 

macibn se 1wod11ce -st~pt'm sus exbgt•tos pnr In pretcncibn de obarcorlo -

todo, de dejarlo ta.."io al dt.•snudo dE t.•liminor lo.e, intersticios. En el -

sentido t?strictt1 ya no lmy misteric1 pblilico ni ccmst-rw1ci{m de las dis

ta11cios. La cbmat·a ¡>tmett·o en todos Jos bnt.1itos y oliMJnta lo ilusión 

de que se e.•stb viendo todo, cuando en la t-eol idad, st• estb viendo nado: 

In ¡x1t·a c:cmvulsibn:- Lo contrario t•I rio r·t'~'t'lar por pudor o infundado t!:._ 

n.:11· o/ podt.•r es lo que almro Jlomanvs l'ictoriano. l.o cámara rio sirve s.!_ 

110 para dt':scribir lo tangensial, fo f'Stwrado. lo accesible en \rirtud de 

una consigna pt'f.'l·ia. [sto lo pt.1do conprottor cuolquiet"O que havo 11isto -

con alguna atenrión el tt-abajo tele1·isivo en el se,.to informe de gabier-

no •. 

tk"' m!i s <Xw 

.la~ i er Sept i l!m. 

Todos estos artlculPs rros dem.iestran. feli:!mente Cf'-1t:' en fa actuali

dad los estudiosas Jie la Conl.J'!1icoci6n, cnpif'::o.-1 a darle su lu;Jar o /o --
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lrmgen dentro del fengua;e, del estudio profundo de Jos transmisiones 1!. 

/evisivos, no estandbndose en los contenidos de lo narrado. Lo cual, da 

uno visión alentadora del replanteamiento que se estó dando en corrunica

ci6n en cuanto al análisis del !redio y Ja preocupación del investigador 

en esto rrriteria lo imgen: 

•Lo fa/ to de credibi J idod en los rredios y la necesidad de rep/on- -

teor su funci6n, sin duda deberb canalizarse o través de distintas occio 

nes que pueden ir desde un análisis profundo de lo forrooci6n del cOt11Jni

c6/ogo, pasando par fa producción, lo recepción)' /o respuesto de lo -

sociedad frente a tales rredios•. 

Uno M6s Uno 

Delio Crovi. 
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NJTAS. CAP. VI 

(1). Co/otrbo Furio, Rabio y Televisión, C.Olecci6n Punto>' l1neal 

Ed. Qistavo Gilí, Barcelana, 1983, p.35 

(]}. lbidem. p. 68 

(3) lbldem. p. 70 

(~). Entrevista al Lic. Vicente Rodr1guez, C.Oardinadar del noticiar/o 

Nuestro lrtmdo. 
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e o N e L u 5 1 o N E 5: 

De acuerdo al objetivo Inicial qve nos llevb a realizar fo prese!!. 

te invest igocibn que fué plantear de qué m:inera la intr-oduccibn del sis

tem de grabación portbtil. en conjunción con tas Nuevas Tecnolog1as de 

Conunicación (NTCJ aplicados a éste, fe han facilitado a los realizado

res de noticiarios el proceso de producción y la transmisión ae Ja infor_ 

m:icibn. Poderros concluir Jo siguiente: 

Si bien lo introducción del sistem:i de grabación portáti I (video-!!!_ 

pe} agilizó. en gran medida la producción de un noticiario, éste corrbib 

desde lo base de su confomocibn, yo que no se puede desligar del proc! 

so a las otras NTC tales coroo. los procesadores de palabras que han cam

biado de nr:mero radical la fomo en que los not iciorios se elaboran des

de la mesas de redacc;bn (punto de partido de un noticiario). repercu- -

t icndQ ,-.,asta en fas form:1s de oresentocibn de los misroos que se ha visto 

roodificada sustancialrrente por los efectos especiales epi icodos o Jo -

im:Jgen. 

Por lo tonto las tac estbn causando re\'1.Je/o hacia el interior de -

Jos noUciarios y, es papel del estudioso de lo corrunicoci6n acercarse -

con mbs conciencio a ésto carrero, si no quiere que se c:urrp/o la teor1o 

•del hotrbre desplazado por la mbquina•; ya que ésto puede suceder con -

oque/los que de uno rmnero u otro sean renuentes, sin bases ¡'ustificaáas 
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o la utllltacibn de estas NTC. 

Por tecnologto no poderros entender sblo el aparato~ sino que nece

sariamente debetn:Js considerarla "un saber hacer" que responde o uno I!!._ 

glca espec1f/ca que provee de sotisfoctores a ciertas necesidades. po

drem:Js encontrar Jo que espec1 ficamente corrunicocional de las nuevas -

tecnolog1as de COITlJnicación o partir de esa lógica y su rronera de operar~ 

de inplantarse en Jos relaciones sociales. 

Si el nrdio no es el mensaje }' 1T1Jcho menos lo cOfTlJnicación, si hay 

determinaciones que lo tecno/og1a inpone a los mensajes y a lo corrunicP, 

cibn o través de lo mediación que efectúa entre expresiones y los cont~ 

nidos (codificacibn) de Jos menso;es. )'de la nediaci6n entre su;etos -

que rom:m porte en el proceso. 

Los medios de infomtación y corrunicocibn colectivos tienen de/lmitE_ 

dos, de entre todos los posibles funciones y form:::Js de nY!dioclbn que po

drTon servir# ocpel las que corresponden o ta racionalidad de dominio de 

quienes Jos m:mejan. Y esta condición irrpone, o/ misrro tierrpo qué 11mi_ 

tes en el contenido, osfnr!tr1os en lo participación de donde surgen los 

•brechas COITlJllicocionoles•. 

Lo mediación tecnológico, tal com:> nos ha sido irrp:;esto, tiende a 

establecer e incrementar brechas sobre Jos participantes no solo o po~ 

tir del acceso diferencial a los aparatos (emisor-receptor), sino sobre 
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toda por la particlpoclbn en el 11 saber hacer", en lo rocionalídod ínpue~ 

to., desde su "exterioridad 11 al proceso de producclbn del sentido. 

En Ja actualidad ya no queda casi nadie que no estl: afectado direc

to o indlrt!cta~nte por lo acción de los medias rmdemas. Ya seo por la 

uti /izacilm de \•ídeojuegos y el vldtmcossctte, yo por el uso cada vez -

mbs onplio de tbcnicos de rrulticapior, produccibn de un periódico, todo 

esto y en virtud de unas leyes irrp/ocables que dari fecundidad reciproco 

a las tbcnicas cont.Jinadas hace que tales técnicos hayan empezado o inci

dir en nuestra vida. 

Aunque parerca ovunturado decirlo, nos parece que la novena dl!cado 

de este siglo va a ser el decenio de Jos medios t1uderrw!> y va a tener -

una influencio profunda en el desorroi lo técnico, ecanbmicol social y -

cu/tut·a/ de las d~cadas posteriores. Ya que los cimientos de tan arrplios 

r:am!Jias se asientan en las bases de inno\1acibn t~cnica, es decir en el -

ho1•. 

Indudablemente todas los sistemas tl>cnicos pueden fracasar o ser~ 

nlpulados inccmrroladanient~ por los técnicos, es decir, por los es(lf'cio

listas. Los sistemas tl·cnicos por el sinple hecho de existir, ponen -

en marcha pf'{1ce.r;.os de e11olucibn inpre1 1 isibles. 

Sin t..-ni.iargo, en el caso de las fl.'TC Jos efectos pre\·isibles son nu

ctio nós graves, puesto q~1e t:n e 11 os se prodi.Jcen artl cu I os de una 1ndo1 e 
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11liy r:s1ieclal, que posteriormente se transporto y se consume,· Ja info""E. 

cltm. El foflo tbcrilco o de otra tipo que se produjera, en una red de 

c:om.mic:aciarit:~ de Liat1da ancha con cnblt> de fibra bptlco; que cubren una 

gran t:>:tt:nsitm significo"º sc1fo una ~rdida de in(orm:rcibn por parte -

de citmlos de milt~:; dt• c(udadanas. sino que adcmbs quedarlan al rrorgen 

ele cuaf(ft.Jit-r pa!lilJi lidt1d de com .. m1cucifm técnica {tt.>levisián, tell:fona, 

etc.). 

Por otra rmrte, taniJi(m t•>.iste el peligra en la mnipulaci6n técnl

ca de fcrs rcdt•s,. ya que esto puede producir distorci6n equivocado del -

mm1sojt•. 

0.mrtcto !.e hi:n rrfercnrlo o las infoTTOOciones que se vierten sobre 

persorias. sr ofude r10 sblo lo cantidad de estas inform:Jciones, sino -

1tmóilm o !.·u rbpida svct•sibn. Antes de oue se pueda captar, conprender 

y asfo1i lar uno in/Cl(fn:}Cibn y sacar de el Ja consecuencias correspondien

tes .. ttmem .. is )'ª le infofTrt.1cibn siguiente esperando su eloborocibn. 

!n .. 1 intt:rocci6.'1 !.ot isfactorio no es posible mientras seo eJ suminis 

tt";Ja'~11· de in!C'!'T1t.1tione.s q.iie . ., m:Jt'Q!.lf' el ritm..1 de Ja entN>go y no el -

usuario. qJt" e--.c- Q.Jit'."1 de!te N>cibirJos y ela!xtrarlas para s1. Pero in

!t.'ntor d'1ftlin:zr estas freCJenc1os cfr- entreg.::; .--esufto tanto niis in.frvctuo 

so. cv.:ntC" nie;.os rs /e ;v·epo.~ción intelectual del in:tidct.i:i .~'cuanto -

l\C.)-t'r rs el ?-">der de S.1.1!J'('s!ih"1 del me-:Jio uti ii::J:Jo en la tra.'1Smisi611. 
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SI bien es cierto que los medios mJS ivos de conunicoción inciden, -

cada ver en roo.vor escala en lo sociedad, pensaros que o/ investigador s~ 

e/al se le errpie;o a arrpl iar el panorarra:i de estudio, donde no debe ser -

fa critica de Jo negación, sino q.;e debe ir nás a/lb, deberá determinar 

los efectos de los d/\•ersos contenidos de la infornr:Jción, corrunicocibn y 

diversión (por c¡crrpto, program:;s formJti\1os, ni.le•1as lomos de inform:i

ción general y especial, nuevos juegos (\•ideo;uegos • programJs interac

tivos) sobre el indi\1 iduo. 

Fundamentalrrente se deber6 recurrir al estudio de los efectos de los 

medios y contenplar las diw.~rsos troneros y di~cciones del efecto {soci~ 

les, (1sicos, pslquicas. cognositil·as )' econbmicasJ. os1 coroo su utiliz~ 

cibn y entrelazamientos en los diw!rsos sistenris, )'partiendo de esto -

dar propuestas concretes )'acordes o nuestra realidad social. 

No se puede ni se de!>e Q'Jitor una influencia decisiva a fa gran \'a

riedod del futuro •surtido• de Jos f\7'C. Sin errborgo, hay que buscar -

los caminos que permiten irrpedir terrpronamente en lo medida de lo posi-

ble los daños que cabe Ílroginor para el cuerpo social. 

Puestas as! las cosos, no cabe preguntar: icbtro se irrpide mbs efi-

cazmente la irrplantoción de los nue\"OS nrdios!, sino: icbrrr:J se pueden l.!_ 

mHar lfÓS eficazrrence sus posibles efectos negath1os?. Paro ello debe-

ria plcmtearse en términos reales, uno especie de •eá.Jcoci6n de los me

dios•. El significado de éste ténnino no debe entenderse lil:JI, 
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equiparbndolo a las nredldas educativas •anUtelevisivas•. Esto educo 

cibn debe recaer, en prírrer lugar sobre los od/JJ tos, es decir, al igual 

que se aprende a conducir un coche y trrJne;or michas acciones técnicas, 

tonbién deben aprender o vivir razonablemente en corrpañ1o de los rredios 

técnicos poro con ello, dejar de ser objeto pasivo y llegar a ser suje

to activo. 

El periodista va a tener que ser nvcho nils COfllJnicodor de lo que -

vento siendo, va a tener que adaptarse a lo inoudi to variedad de nuevos 

técnicas lnform:itivas, las deberb asimilar, se deberó identificar con -

el los si quiere estar preparada ante la rru/tipl icidod de sus funciones 

odclona/es que crecen a pasos agigantados. 

Los carrillos que el periodista deber6 afrontar concierne a los nue

vas técnicas y a carrpos de trabajo, en los nuevas forroos de presentación 

de lo c0111.Jnicacibn social, a los contenidos, lo iTrogen y el /eng_Jo;e. 

Al igual que las oficias tarriJilm las farroos de presentación perla

dlstico y el /enguoie van o cani:Jior com:J consecuencia del uso de lo 

gran vadedod de técnicos, que van a tener acceso o fomos inéditas de 

enpleo de nuevas ctrcu/os de interesados. Habrá infomociones y dive!:. 

sibn en nuchos estados conglomerados: inolbrrbrico, irrpreso, por cable, 

auditivo, visual, audiovisual, o/roocenodo de forrro electrónica u ópti

co, representado sobre Ja pantol la. Asl pues, la cual i ficocibn de un 

periodista dependerq toniJién, en primer lugar de su forrooci6n, ésta -



- 118 -

deberé ser sblido, anp/lo y al misroo tietrpa cspecializodo. Uno carrero 

cientl(lca serb lrrprecindible. C.Oda vez en noyor escoto serbn necesa

rios los conocimientos de lo ciencia de lo conunicocibn social. 
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