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INTROOUCCION 

La·.U~iversidad Nacional A{tóno'ma'deMfaic~. ~'5/Ü~a·l~stituciÓn. de. 

edu caci6ii superior qué ti enk ~6ma 'obj ~tivos :· la .cl6~.e'ric i ~~ . 1 ¡¡' .i n~'est i ga-. 

c 1 ón .·y l ~· dti~~l6" Je ·J} c~1 ~~f~ /'~.· :iL .~· :W . ,, '. <;e '.'} · ?F 

::::::J~~1f ~l~~~~¡fü~~~~~(~iltli~~i,~t1~r;~,;~t1.;;:l::;:. 
Asimismo,•/an"i~:i~l· piJ~i~(). Íle fransformóÍciÓn de la ép~éa ~~~ua;• y ª.!l 

te el acelerad'Ó ill¿~e~~nto kias conocimieritos, .en p~~tic!Jlar:dela > 

ciencia y la tecnólogía, la Universidad se vé precisada a .• frá.nsfó.rinar 

sus estructu~as académicas y administrativas para adaptarlas const~n·t~·
merite a la realidad en que está inmersa; de tal forma que las-.met.odo.lo

gías de la enseñanza aporten <il alumno, además de los conocimientos ·nec!!_. 

sarios, una permanente actitud de aprendizaje. 

Reconociendo el aprendizaje como una actividad fundamentalment~ ac-· 

tiva y de creación, los instrumentos audiovisuales son una alternativa 

útil para transmitir aquello q~e en las condiciones normales del saló.n. 

de clase es di[íci.1 hac.er llegar a los alumnos, por ejemplo: la represe_!l· 

tación gráfica de d.iversos conceptos y hechos históri.cos, así como la r!!_• 
present~ci6n.de ciertos,aspectos de la _realidad a los ·cuales··e¡ 

n.o 'ú?aúú:. 
·'·:·:·;~~e! .·.;,, 

::~::?~l,:~11~~r~~11~~!ljf ~r¡¡mmitlíJf~l~~í!~4~~tr~f~:!fr:::'. 
Sln dÜÚ;;J~·s':iii~cli~~;~_üdiovisuales .y la televisión constituyen un 

a poyo ·para fr~~~mÚi t~ül t'i ples mensajes, des de· aquel 1 os de diversión 

hasta los educaÚvos .. < Í;auniversidad sabe de la importancia que esto 

significa y atinadamente .ha .incursionado en este ámbito. 

1 
·\ 
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., 
Tomando en cuenta lo anterior:• este trabajo •tiene como' propósito:. 

demostrar la utilid.ad ide_ los;~.edj,Ós·~·~diqvisü~Íes,}C.ríc~eÚ~ente la fer~ 
visión, como aúxiliaren i'a e'iúeif;nz'{;d~f Diséñ~'Gráfiéa. 

,. "I:·'- ¡'.~':f;,> - <;\:• '.;' re· 

f i)~¡ltl~!ill,,19lt~~f '.~tf~lt'.'.~j:;;~'. :~~~~¡: ~¡ ;;~~ ~;;;¡~ 
::3iHl~t::.~1~~r~~r!:~~::: .:::· ;; :::: :· :: :;::·. :: ::: : : . ·:, :: . ·:;::: 

.. : ·, -~-.{ . ·:.~ -; : ·.-, ~- . ., 

.c~n·:todo', ~~ta/convencido de la vital !dad que presupone y va ex!

giendii" ei 'Jr:contra la corriente. Saltan nuevos problemas y así el hom

br'e y. el mundo se renuevan. Si hoy se duda del método tradicional y sus 

riesgos se han abulta do, lpor qué no probar otro?. Simple cuestión, no 

sólo de lógica, sino de "serendipity": del arte de fijar hallazgos y de 

aprovechar lo imprevisible y aleatorio". (Juan Acha) 
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A.- Ubicación Histórica ~el Dise~o. 



ull r cAc roN fÍr~rÓRrcÁ D~tD;sho: 
De'acu~~doT~ s'Üs;<i~ve'st;igacÍones ~lentificas, Marx establece la ley 

General;<'.qué ex~Úc~ eÍ_d~s'á
0

rrollo;de la Historia y sus diferentes forma 

cio~~s sÓtid'e'cd~iilllic~s':)Ei ~od~ de producción de la vida material candi 

cioniel pr~ces~de vicÍásocial, política e intelectual en general". 1 -

5-egün ia teo_ría materiálista, el elemento determinante en la Historia es 

la pr-oducción y la reproducción de la vida inmediata, que se manifiesta 

en dos formas: 1) La producción de medios de existencia (alimentos, vi-

·v-ienda, ropa) y de _los instrumentos que para producir estos se necesitan: 

y 2r la producción miSma del hombre, la continuación de la especie. "El 

- _orden social en que viven los hombres en una época o en un país dados, 

está condicionados por el grado de desarrollo del trabajo y de la Fami

lia" (Engels). 

la historia civilizada se incia cuando el trabajo productivo del 

hombre crea un excedente del que se apropia sólo una mínima parte de la 

población. la Historia es dialéctica, es decir, no tiene un sentido úni

co y unilateral sino múltiple y complejo. De aquí que las contradiccio

nes que en ellas se desarrollan den ori gen a las diferentes formaciones 

sociales que la caracterizan. 

El concepto de Formación Socioeconómica, abarca todos los aspectos 

de la vida social, desde la base material hasta su implícito modo de pe!! 

sar. En lo que respecta a la base maferial comp_rende la fuerza de traba

jo, medios de producción, relaciones :d~- intercabio-de la actividad pro

ductiva y de sus productos así como la dfsfi·ibución de los bienes mate

riales producidos. 

De la División social de Trabajo surge Ja necesidad del intercambio 

de actividad por Jo que para producir un objeto cualquiera, en una época 

cualquiera, la actividad del hombre est8 encaminada a lograr un objetivo 

concreto en la producción de bienes materiales. "la acción, la conducta 

1.- {pag. 7 ae1 prólogo a Crítica de la Economía Política de Marx; ed. ~acional, 

Mé?C~C:C?i_ 1_973) _, 
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del hombre tiene su· premisa· en.' dos procesos 1 iga'dos entre sí: uno es el 

planteamiento del obJeúvo} a':séa; ú:}re.visi6n, la pronosticación, .. ( 1a 

prefiguración), la'anticipacjó·~~d~ lo futuro,que parte del conocimiento 

de los correspondienús n~~6s;';- ;~laci~nis d~ .las cosas; el .otro es la 

programaci.ón, la plilni1Jé~:¿iAn·:~~·.la 'actividad que debe .conducir a reali

zar el objetivo ... ;:1a;¡Íre~Úpos'ici6n del objetivo •.• es cóndición ineludi

ble de todo.acto l~·nsi~Y~ri'fe>. Ú r~~liiación del obje.tivo presupone el em

pleo de medio,,es.':iJ~c·i·¿ d'e lo qUe se crea y existe para conseguir el fin 

propuesto •. FÚéfa cié lao:·unión con los medios, el objetivo no es más que un 

impulso bueno ~.·'·iínp'orÚnt'e~ Una aspiración estéril ••. El hombre crea lo 

que la na.turaleza no había producido antes de .él .•... El diseño, las propo.r. 

'cionés, l~s:formas y las propiedades de las cosas transformadas y creadas 

por los.hombres están dictadas por las necesidades.y l~s objetivos de {s~ 
tosúrtimds, son la plasmación de los proy~ctos e ideas humanas". _(Funda

mentos de Filosofía, ed, Progreso. Moscú. lg7s). 

A diferencia del trabajo animal que es instintivo, en cualquier pro 

ceso del trabajo humano se encuentra la prefiguración. Así encontramos .la 

prefiguración o el Diseño como un momento previo a la producción. Por ta.!! 

to, el Diseño se encuentra en todas las formaciones socioeconómicas y lo 

que va.a diferenciarlo serán, las mismas diferencias de relación entre la 

fuerza de trabajo y el modo de producción de cada formación social, desde, 

una forma elemental hasta la más compleja; el diseño por computación; por 

ejempló. 

En terminas generales se puede hablar de tres modos .históricos de 

prodúcción: la. Artesanía, la Manufactura y la Industria, que corrsponden',, 

bajo determinadas circunstancias, a las cinco formaciones ·so.cioe~oniÍnicÚ, 
históricas: el com~nismo primitivo el esclavismo, el f~udal-is~o, ·~¡ ~apf~ 
talismo y el comunismo. 

El proceso artesanal de producción de los objetos corresponde más o 

menos a la fecha comprendida desde el estadio superior de la epoca del 

salvajismo (prehistoria) hasta que se inicia el proceso de la llamada Acu

mulación Originaria, en que se fincan las premisas de la posterior separ~ 

ción total del productor y los medios de producción. 
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·_,.. ': '' .<~·.- .: .. ::-.:::- )'.'.._--.-. ' 
La man uf a et~ r~ e s'e l si stem~ iide ;prÚucció n ca rre s pon diente a toda 

la e tapa co~oc.ida.··€ama·1 ahre~i st2ri·~~ delic~p\~al.iy ;~e}; ré gim~n,' ca pi ta- -

lis ta depr.oduc.~i §.n\ ·~·;' ."i~u1!.(ulaii}~{cir.icg) n~:fi.~j~·,~ ·~?'. 
·'"·';> .:~2:;:-·:.·:~:'·: -:./;_·,· .. ~ ;')/(.':»;"·'. ' J ':•,, --<,:;.- .,-_ -~--~--;~:-

''·La 

ción.de· 

mo _·_:_._. 

__ ,. __ 

. ·- - .- ~ .-

•, ; ,;_ ~;-," -· 

Se entiende 

liza o prefigura 

rea~ por artesanía a"queila a"ctividad que un solo hom"bre 

·(diseña)- íntegramente. Interviene en la prodiJcci6n.éle 

un objeto de~de ·su· previsión, elaboración hasta en u~a etapa primaria de 

uso. Con las diferentes divisiones del trabajo este modo de producción· 

va cambiando. La primera división del trabajo social es la de los sexo~; 

en términos generales la mujer realiza la producción. De esta manera, la 

nueva modificación estriba en lo que se produce, además de usado por el 

productor, es de interls social para que otros lo usen. La segun~a divi-· 

sión social del trabajo se realiza con la aparción del comercio. El des!_ 

rrollo del comercio genera nuevas demandas. haciéndose necesario ej aumeg 

to de producción para satisfacer y ampliar el .mercado. Una vez q"úe·.ife. ha· 

terminado con el feudalismo y sus sist~ma de producción gremial;: que· só

lo satisface necesidades locales y no. de competencia, se da '1a segunda 

etapa en el desarrollo productivo con la manufactura. ESta :~s.tatilec:e la .. 

tercera división social del trabajo, la cual se carac.teriZa 'jiorque ·sane 

varios los hombres que intervienen en la elaboración de los objetos. El 

trabajador se especializa en cada fase de un proceso de producción; con 

esta especialidad se separa también el proyectista y el realizador. Sin 

embargo, ambos están directamente relacionados en el proceso de produc

ción como maestro y ejecutor en base a bosquejos o proyectos donde la 

prefiguración se objetiviza antes de la realización. Se usan pues, herr! 

mientas cada vez más especializadas para cada momento de la Pro<lucci6n 
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que se transforma enúnpro~~sosistem~tico y!razoriado en fu'~t'ión de lo 

:::::· ::·:::;;:ifü1~¡~;:~1:0~fü~tJt~]iitr~~i~: ;: .;;,:'. 
El aumento 'de prod~ ~cio n :~on jJa diyi s,i6nc;der::,;rab~jo/en')a .111a nufac-

:~ :: s c:: d ~ :~v~lr~:~'f t~1~~.~·~:f if :iM{~lª:~~~;,t~~"~~~tf u;'f~rI~~/.it~·~·:~1:::: r:ue 
del hombre por su fúE!rza' ria t üra,l. dé'étraba'Jó y7;util{z.aó; simul:tanúmente 

~¡~~ :~. ~~ ;~:~: ~~:: i::~;::;f t~~1~~1~~i;m~1~1~~1ii:::? :~¡;;~ ~;: 
y di versificando los objetos p~ociu~·j cié)~~: (~~'Nbs obj~tos de uso o mejora

miento de los ya existentes).,'cuando·'se ~·~'p\'ía'n.:i"as nuevas posibilidades 

de producción se separa definitivame~t"e ~l t~abajo intelectual y el tra

bajo manual, aunado al des~r~olló'c·i~ntít'fco y técnico. Convirtiéndose 

en el trabajo intelectual de la prefiguración en algo separado de la pr2 

ducción directa, a diferencia de fas etapas socioeconómica anteriores. 

La producción industrial se desarrolla cuando se logra una acumula

ción de capital (acumulación originaria), cambiandose el modo de produc

ción de una forma definitiva, ya que antes del capitalismo se producía 

para la venta del mercado y en el capitalismo, la producción y la inver

s10n están directamente en función de la mayor ganancia (plusvalía). El 

capitalismo engendra una nueva clase social: el proletariado el .cual, al 

ser desposeído dé sus medios de prodücción (tierras y herramientasT·n<>. 

tiene mas que vende.r su fuerza de trabajo para sobrevivir y así, por m·e" 

dio del salario pueda adquirir en el mercado lo necesa,rio para su repro·~ 

ducción vital al Capital. El capitalismo concentra los medios de produc

ción en unos cuantos que .son l.os que _los poseen, concetra a los habitan

tes en un nuevo fenómeno urbano j~reallza la producción ma~iva.-
" :,; : .. ".'; : ~ ·_ :-· .. :. ' .. :. '. 

Cuando el fenómeno de ·lá produqciiíni~dustr.ial y el capitaÍ ismo se 

ha generalizado como el modo .dé prod"ú'c."c1ón 'domiiianú, esto repercute di

rectamente sobre la artesanía y )a ~·~··~~faci'u'rL ya que ·si bien el artes~ 
. i: 
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nado no desaparece, si tiende a hacerlo o a petrificarse quedando al mar. 

gen de la economía y sus problemas; a la manufactura se le integra como 

apéndice de los requerimientos y las conveniencias del mercado y la in-

dustria. Por esta razón los proyectistas son a los que históricamente 

les corresponde resolver las necesidades de la industria. Los realizado

res se incorporan a la industria como la base obrera. 

Los proyectistas siguen dos caminos: aquellos que se pronuncian en 

contra de la máquina y se cierran en el idealismo del Gran Arte, en el 

·historicismo de los sigl~s XVIII.y XIX, preocupándose exclusivamente de 

la pintura, escultura y "arquitectura" en interés de los estilos revalo

rados del pasado greco romano; y aquel los que se preocupan por la pésima 

calidad, por la falta de especialistas, característica de los primeros 

objetos de uso producidos por la industria. Por. tanto, la industria re

quiere de un diseñador capaz de prefigurar las relaciones industriales y 

formales del objeto en una etapa previa a la producción. 

La História demuestra que la necesidad de la industria no es com-

prendi da por los primeros diseñadores o proyectistas ya que estos en un 

principio no relacionan el proceso productivo con la creación estética 

(por la separación arriba expHcada), no ubican el problema como un fe

nómeno social y separan el concepto estético de la forma del objeto con

cretándose únicamente al problema formal del objeto. 

Después del historicismo la problemática en la elaboración de los 

objetos ya no es el estilo, sino crear n~evas formas, a lo cual iba dirj_ 

gido el movimiento de las artes aplicadas en Inglaterra, con el gran 

aporte de William Morris, quien tenía una preocupación orientada a lo e~ 

tético. En un segundo momento el Art Noveau, además de continuar con el 

problema estético formal experimenta con nuevos materiales y nuevas téc

nicas, pero ninguno de lo~ dos movimientos logró dar respuesta satisfac

toria a las demandas de la industria, ya que en ambas corrientes se man]_ 

festaron producciones de objetos con un carácter artístico, único y difj_ 

cilmente repetible. Así, aparece bajo este criterio el cartel como nuevo 

medio que sirvió para fines publicitarios y que en París, alcanzó con al 

gunos urtistas el carácter de arte. 
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La producción masiva industrial al abaratar los precios, requiere 

del mercado mundial para satisfacer su oferta. El capital lsmo para sobre 

vivir requiere de las colonias, realizándose así, el primer reparto del 

mundo en el imperialismo económico de 1860-1880, exportándose a las col~ 

nías, capitales y tecnología, ba'jo los intereses y control de los monop~ 

lios; gestándose desde este perfodo la llamda dependencia cultural y té~ 

nológica (subdesarrollo). Así tenemos que, el Diseño Industrial se cons~ 

lida no por la buena fé de las escuelas, sino por la necesidad industrial 

de saturar de mercancías y que estas respondieran a las condiciones de 

calidad para el mercado mundial. Lo que determina al Diseño como una di!_ 

ciplina no fue el fundamento ideológico en base a una preocupación esté

tica, sino la competencia económica entre monopolios. De esta manera, no 

es .casual que se presente en una escuela alemana en 1919 (Bauhaus) la 

adecuación de los objetos (geométricos) suceptibles de ser reproducidos 

industrialmente; al unir la teoría y la práctica, estos objetos se ha

cían sobre pedido con una dimensión estética. Proyectos que respondían 

al imperialismo alemán de esa época. 

Después de la segunda guerra mundial, la nueva disciplina del Dise

ño se integra al proceso de producción de la sociedad de consumo, diver

sificándose más las posibilidades del Diseño. 

Es hasta esta época en que el Diseño Gráfico se especializa, reba-

sando su tradición artística o publicitaria de carteles, para integrarse 

a problemas diversos y complejos: de comunicación en su sentido más am-

plio (semiología); de ambientación y señalización en el urbanismo; de 

educación, con la proliferación de publicaciones y material didáctico de 

diversa índole; de participación con la Industria y las Instituciones, 

así como de colaboración can otros medios como Cine y Televisión. 



B •• Definición de¡ Diseño Gráfico. 
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DEFINrc1oti DE orsrno. GRAF)Co ·· 
caract·e-rísf-ic.a\- ..... · ,,:.-·;- .. :.\ ·-'--

. h DiseñJ'.a;fo2~ si-sAa~··~eni~;o del p~oceso general de la prefig~ 
ración del•Dls~;íJ~'.ii'i.~Nmo'."'fie~po~el' usO ,específico d.e los símbolos lo 

sitúa eri el ci~po\cleja Cófnurii'~a~Úii; 
--.~-,·:-,~-->:E 

L~•'[ 0,' 

La Comunicación, ciencia muy desarrollada en el_. sig.lo XX comprende 

diferentes canales o soportes para hacerla posib_le. s~:e:s'ta.bl_e-~e_ra_ r~l!!_ 
ción sujeto-o emisor-mensaje-medio y sujeta o-receptor,· en cualquier si~ 

tema de Comunicación. 

En la Comunicación interviene el aspecto visual que se realiza por 

medio de imágenes, slmbolos y signos. La transmisión de éstos se comple

ja ya que la efectividad de la Comunicación depende de lo objetivo que 

puedan ser, en cuanto al conocimiento que tengan respectivamente los eml 

sores y los receptores del cód.igo empleado en cáda imagen, símbolo o si.9_ 

no. 
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u~a'actitud crlti¿i, 
su medio de trabajo. 

Campo.de Trabajo 

ert~ en un lengüaje complejo 
sistemas de 
mensajes las 

planificar la co-

económicos, P.2. 

de 

Resulta poco práctico determinar el campo de trabajo del diseño Gr-ª. 
fico, enl istando una serie de problemas concretos como el de la docencia 
o la investigación. Sin embargo, podemos señalar que el campo laboral 
del Diseño Gráfico, abarca actividades. como la ilustración, el diseño de 
publicaciones (medios impresos}, la simbología (área que cubre la identl 
ficación de entidades corporativas, señalamiento urbano, señalamiento P! 
ra manejo y uso de maquinaria e instrumentos varios, etc.}; campos todos 
ellos, que comprenden aspectos de tipografía y formato, los cuales encie 
rran conceptos de jerarquización, legibilidad, forma y color. 

Completan el campo laboral los medios audiovisuales, como el Cine, 
en donde la realización de títulos y créditos tendrán que caracterizar 
el tema expuesto en el filme. La televisión presenta un campo similar al 
anterior pero más amplio ya que los conceptos de formato , y en conse---
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cuencia de proporc1on, cómpósici~ón,,~jerarqÜ~z~c-ió~·. l~~iJ;lidad y color, 

son di fe rentes; como consecuen~ia de ·las dl,fel'en¿ias ~n •Ía, té'énica y 1 a 

proporción de su presentación. Est~s últi~b~ ~;/pec(o~ so'ii'.i~o~siderados a 

su vez, por la fotografía,. área q'u~fpo~fsu:''._t!ó~pleja' nÚurál~za, puede es 
tar presente en todos los campos·_: ""'1 ·L!·'f '\;,; ·:é ·· ·;,·-;.e .,_,_. 

:·,;\< <·:·~~ .. : <~/'· ·';::-~~~-~~'.'. _:':?t 
::-·- - ·;'-:;: 

En todos estos aspectos que co~forñian'0e1'D,iseñ~,Gráfico; seinani---

f i es ta una característica ; ns os l ay~bl ~i'qJ~'.~éfo_n:d,ic/~n-~fl a ;funciona 1; dad 

de la disciplina y se refieré a, la ide~tificacfóri'A,1,·a imágen propuesta 

~:n d:~º q~:1 e:::ºr:~:::~~:ª ~ª:: .f~:~~:~:;i~t'.fi.cJJ}~i~~m};;;~~}~:a~:n m::~~ 
su contendía. ,:,~?,:~;;r ";_,~1~-;~{::.·>,t:fp~=.-·.'.:.:,_~-- -f<~-.-i.:"" 

··-·\: __ :-;¡·:·-_·:; .-.- .:.:<-" ----·~·ó.'_·~:~:::·~~~~· 

Medios 

fo to g ra fía 

cine 

televisión 

computación 

etc. 

,. 

DE rRilail.Jaé fó!úio iiíiAFi'Có i;- · 

'Impres-os 

'ilustración 

tipografía 

señalamientos 

publicaciones 

etc. 

Esta disciplina relativamente nueva, presenta un extenso campo de 
trabajo, y por lo mismo, interminables áreas de estudio; es por esta ra

zón que este trabajo únicamente se orientará a los medios audiovisuales, 

y concretamente, al medio televisivo y a su relación con el fenómeno edu 

cativo dirigido a la disciplina del Diseño Gráfico. 



C.- Diseño Gráfico y Televisión. 
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DISEÑO GRAFICO. Y TELEV1S!ON 
. .. 

El diseñador gráfi~Ó. com~ p~'Ófesional que t~abaja<~n ei área de la 

comunicación .• node.be permal\ecé.~ ifldifere 0 teXlosc¡mbi~s spciales y 

tecnológicos que esta tr~e consigd,;po~qu~ de',se/ así.,qÜedá~ía.re11!9a.do 
de la problemátic.a ,social que,esto ri~'res~llta,}Í-~~~~i~'~:~sJ~-rliáfüo ª.~te~ 
ri o r, e 1 diseña elº r, aten di e'n doia: ]a•; nátu' ra'l e z'a\iv is uá L:: de{s u<ii; se f p i'foá ;: : 

. ·;.. ·,. ,;. -';<'··· '::'','.:,-: '';'.:: \\· _:::.:-'.-: .. <>··::: ,' ~ .:.-.~_;f.-,,.:-~,:~.: , .. ,~J:;;,-:\ ; ,,y·~{:_: .. :~-~;:¡'. _:-;¡;. ·; ,": ~_; .. ~ -., 
ha puest.o. su atencióne.n· determ}nadós\~sp'ei:tos·dé)Ja;comunicaci.ón masi~a: 

:;:::~;·;.::;::q::~·;¡1~1·~~!i1Í~~i,i¡í~~~~~~f Jt~º~H~!S~M······ 
-, ... ·.; . --- .;-;:,_p'.<:-, 111.,óP,_-~ i~Í~\~:.~?~)~.:-~ ;~~~i}:·~~>§:t;' ~ ~01:~~ ~:~-·~~2;--~~s ~;:;~~;:~>:· .{~~' ..... ,., .--.,,_· 

::::::::::::':;;r:~r~~Mf !~3'.~~f f f~í~!~t1~:~!r~'.i!t~ttg;,; 
prende aspectos teóricos y: prá/tic~s iignoc~ d~ ser analizad~s. 

El trabajo del diseñador en la televisión es relativamente nuevo, 

este es el motivo por el cual, el presente documento tiene como.otro de 

sus fines, investigar lo referente a la intervención del profesional del 

diseño en este medio, así tenemos que su intervención en los programas, 

no es necesariamente un adorno: es parte de ellos, y para desempeñar su 

labor, debe tener los conocimientos que este medio demanda: formato, tj_ 

pografía, color, etcétera; su actividad lo lleva en ocasiones a investj_ 

gar el contenido de los p1·ogramas en que trabaja, y a conocer el lengu~ 

je técnico del medio. Por todo esto, la labor del diseñador no se limi

ta únicamente a la realización de grafismos para la pantalla. Para el 

buen desempeño de su actividad y para estar en condiciones de plantear 

cuestionamientos y soluciones, este profesional debe estar constantemen

te aciualizado en las nuevas técnicas y corrientes, tanto en el ámbito 

de su disciplina, como en elárea de su especialización. 

Nuevas ideas, nuevos estilos y nuevas técn(cas de diseño son discu

tidas en las conferencias y en las revistas especializadas. Los diseñad.!'. 

res gráficos de televisón, ante toda esta inforMación, se han dado cuen

ta de que su especialización es dirernte a las de otros campos del 
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diseño, esto ha propiciado un debateº en_'torn·o a·_•la labor específica del 

diseñador en la tele~isió.n,:·a-sí como a_ estab-lecer los _límietes y contac-

tos con otras áreas del dtseñ_ó; '-.:::' .---

:;: .::::::: :::: .:i, ¡¡~;¡~f r i~~~~,1~t~i~11~m:: :;: . :::::. ::::: :::: 
crezcan o cambien; Ei -ú~r\eé'.í{n núei/'o eÍeníento-a su mando: el tiempo. No 

se limita a las dos dimensio~es tju~Je,utiÚzan en las páginas o planos 

de los impresos. 

Desde el punto de vista de la producción en televisón, los grafis

mos constituyen uno de los más valiosos alidadas con que cuenta y que, 

además, están siempre a disposición, esto se puede decir, que son de 

gran Importancia cuando se realizan documentales o programas educativos. 

lQué es lo que aporta el Diseño Gráfico?: lestílo, impacto, ingenio?. 

Sí, pero además es de gran valor cuando se requiere claridad y economía. 

El diseñador, debe comprender que las técnicas para televisión, no 

bastan para sí solas: es necesario saber aplicarl_ás, y para esto, debe 

comprender el contenido del p1·ograma y el criterio que se toma en cuenta 

para iü realización. 

Para el diseñador que no ha incur_s'ionado_ en: este éampo, este es un 

mundo nuevo, uno donde él es requerido· para que sei parte del -programa: 

como editor, camarógrafo, diseñador de títulos, láminas, etcétera, e in

cluso como realizador. 

Al tratar el campo profesional de un diseñador en la televisión, es 

necesario toCar el aspecto de 11 formato 11
, aspecto que encierra conceptos 

de proporción, composicón, jerarquización, legibilidad y co1or, que per

miten se pueda percibir de una manera más o,bjetiva, la creatividad de un 

diseño. 
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"Es necesario que'al"emitir un mensaje, este sea lo más objetivo p~ 

sible, pués: de.>no .s.e.r,.ásí,~s·e·tienen muchas menos posibilidades de comu

nicación visual i és .Pre,ciio que la imagen utilizada sea legible por y p~ 
ra todos dt.1~'.Imi~~a·:·m~ne.~a. ya que en otro caso no hay comunicación vi

sual,. sin~ á~n1Üsi6~ visual. (.Bruno Manari ) .. 

-A~Jli:faf.gó'cieiproceso tendiente a suministrar un diseño, pueden i~ 
-terveni~ •. f~·ct.ór~s propios de 'diversas disciplinas humanlsticas o técni-

cas!:rd~'\'~rfto', .el proceso muchas veces no corresponde a una persona. s.!_ 

no.~:ás·;_bien', a.Ja labor de un equipo, con lo cual adquiere un especial 
·.· , ' '- --<----· __ ,. ~ ~: o - ._ -

:·carái:.ter interdisciplinario. La necesidad de trabajo de equipo es tam---

bién obligada en el medio televisivo, debido a la complejidad técnica de 

os' procesos productivos que requieren determinados programas. Es dífi-

.. cil e .. Xigir al diseñador, la profundidad de cono'cimientos que otro técn.!_ 

"co .debe.tener sobre aquellos procesos. Por tanto, en estos casos, la c~ 

laboración le será imprescindible, esto es con la finalidad de evitar 

costosos errores a la hora de su intervención en el proceso de la produE_ 

ción. 

La televisión es :~n; medio, en el cual concurren especial is tas de 

muy diversas área , .Y:Csu ·rnipórtan'cia es ·.tal, que esta incluye de una ma~ 

nera notable en e ámbi.to 'ec_onórríico, pol.ítico y social del orbe. 



ll LA TELEVISION 
A.- La televisi6n c6mo 

medio de comunica
ci6n. 

B.- El papel de la te
levisi6n en la edu 
caci6n. 



A.- La Televisión como Medio de 
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LA TELEV!SION .COMO MEOIO :oE COMUNICAC!Otl. 

"La ~~le,v,isión'es. úria más .de esas conquistas del progreso científi

co y t~cnológfc"o;Aue'~jc~~}radictoriamente, le ha s.ido .dada al hombre ca!!_ 

:~~t~á,ne'.a1'.:~'.~~i0}~~~t}~}J-~~ign~: el de la 1 iberacióny el de 1 nnajena---

.· · ::~:~~:~~í~l1tli;f f ¡~~iE::: ::::::: ;:; :::::: ;; ,~:;i~~~Ii~í·lr;:r:, .. 
bre·, .Y:;1a.técit_},ca;.modifica al medio ambiente, a la ñattiralezax El .pro" 

gres11~sLen!ífi;co y tecnológico del cual la televisión es índice y rene-' 

jo, inf,luY,ei~n-·ü.organización del trabajo, eri la vida c~tidiana; 1iÍ ec~
nomía;··ia.,::Pºlíti.ca, las diversiones y los espectáculos". 

~s evidente la. influencia de la televisón en nuestro medio, sin em
bargo,;.es'necesario señalar que los medios de difusión, en este casa· la 

televis16·.;, precipitó el fin de la incomunicación, aminorando el aisla-

miento_ d-el individuo, procurando facilitarle el acceso a más amplios ob

jetiv~s culturales, y patrocinando la formación de nuevas asociaciones 
de grupos e ideas. 

En síntesis, lo_s e1ementos' que. participan en la comunicación de m.e--. 

sas s·on tres,- -habTando de-la'televisión como-llledio-:_el auditor.io;_el 

mensaje ·y el comunicador. 

Las características del auditor son: la magnitud, heterogeneidad 

y anonimato. Así, los medios de comunicación masiva, en especial la te-

levisión comercial, se han de dirigir a amplias audiencias con las que 

no es posible establecer un contacto especializado, y que por otra parte, 

presentan la homogeneidad como características; se trata de un conglome

rado muy diversificado. l gualmente, el destinatario del mensaje es de~ 

conocido para el comunicador; sus mensajes se dirigen "a los interesados" 

2.- González Pedrero, Enrique. "El Estado y la Televisión••, Ed. F.C.E., México, 1976, 

p.p. 183, 184. 
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Por su parte, el mensaje .es.
0
púb),ic_o, .r.ápido,y',trans.itorio. Al no 

dirigirse especialmente a nadie, la coinurii~~:c'ió~f~~~tiÍ ;·ujeta .al control 

indiscriminádo del a~ditorio. Por lo de~fr;. e(':füeiÍ~aje es simultáneo, 
~-L:'.; ,' = ;::-, 

_·/~;- '.-:~t- . 
efímero ..• 

Por lo que respecta al comunicador, cabe. de:cifque''ni nguno de lps 

medios de comincación de masas, y en especial l.a· t'e1 evisión, están en m! 

nos. individuales. La complicada organizaci'ón qÚe exige, impone la es-

tructura institucional, estatal o privada. 

Se ha dicho que la audiencia en televisión es una agrupación de in

dividuos aislados, físicamente separadcis y inónimos ctiyo comportamiento 

masivo, sin embargo, es homogéneo. Es una audiencia en cierto modo pas! 

va, que tiene 1 ugar en el hogar generalmente. 

En evidente que la televisión está condicionada por las caracterís

ticas y hábitos de su público, pero también lo es que ella misma constit)!. 

ye un factor importante en la formación de hábitos sociales, sobre todo, 

cuando la influencia extranjera hace su aparición en este medio. 

El fenómeno televisivo, presenta diversas facetas de interés gene-

ral. Su principal característica es la de ser un medio de comunicación de 

mesas, debido a lo cual, se concentran en trono a ella numerosos y vari! 

dos intereses: desde las empresas comerciales hasta el propio Estado. 

El poder de penetración cultural ~e la televisión es extraordinario: 

influye en la creación y. reforzamiento de valores sociales, en la confi

guración de patrones de conducta, y con.stituye una especie de escuela. 

La televisión, no sólo tiene la función de di.vertir e informar; cuc 

bre también una función pedagógica. Pero, los cursos televisivos dedic! 

dos a la formación permanente, solo pueden ser interesantes si lo que se 

transmite es utilizado después en la áulas. Es decir, la televisión en 

este aspecto, debe despertar en los estudiantes el interés por ciertos 

temas. 
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El fenómeno televisivo, contempla aspectos no sólo de carácter eco
nómico y pol1tico, sino, además su función como medio de comunicación, 
lo lleva al estudio de una pro6lemática que incluye directamente en la 
sociedad: la comunicación masiva. 



B.- El Papel de la Televisión en 
la Educación. 
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"Serla interminable el cat~logo de las urgencias educativas no sa-
tlsfechas todavía en los paíslses de América Latina. Basta, para tener 
una Idea de ellas, pensar en el alto !ndece de ·deserción escolar en to-
dos los niveles, en la carencia de maestros o, en algunos casos, la In-
completa preparación de éstos; la crisis del sistema educativo y de los 
métodos tradicionales, la Ineptitud técnica y pal !tica de grandes grupos 
humanos para transformar los recursos potenciales del medio en riqueza 
soc 1a1 . 

Ante estas circunstancias, se hace necesario emprender una serle· de 
cambios, Una parte Importante, en estos cambios, la constituyen los nu! 
vos recursos tecnológicos; puesto que, si existe alguna solución para 
los grandes problemas educativos, ésta, púede estar en los modernos me-• 
dios de comunicación". 3 

La televisión es un Instrumento de nuestro tiempo que aplicado a la 
educación, contiene ciertas caracterlsticas. Dentro d~ éstas, ~abe seft!· 
lar un aprlmera distinción: la de emlstones propiamente escolares, las 
emisiones educativas no curriculares y las emisiones no escolares o de 
educación. popular, en sentido ampl lo. 

En términos generales, las emisiones de la televisión educativa y 

vienen a ampliar las actividades del escolar, complementando las clases 
que recibe en la escuela. 

Por lo que respecta a las posibilidades que ofrece la televisión en 
el campo de las emisiones no específicamente educativas o escolares, es 
necesario referirse a que, en principio, los programas pueden cumpl Ir 
con el objetivo de promover la cultura con temas de interés general, ta
les como: la historia del pals, la literatura, la música, la arquitectu
ra y la pintura; estos temas pueden encontrar un buen camino mediante la 

3.- Gá.lvez y Fuentes, Alvaro. Discurso inaugural del I.L.C.E., 

México-UNESCO, 1973. 



- 30-

televisión. Este.tipo de e~lsiones no ttene la dificultad propia de las 
emisiones educativas; puesto· qu_e no siguen un orden sistemático, ni tam
poco un método preconcebj~6:para el aprendizaje del teleauditorio, y aOn 
menos, un control.-de·-;ios _r~sultados. Cada telespectador sentirá estimu
lada su senslbilidád_.si ~los creadores del programa han sabido encontrar 
la forma de despe'r.t~~ ~V'i~l:erés del auditorio, 

"Otro· objetiv_~--~laro': que' puede cubrir la televisión, es el de la 
educación social. La-•elevación de los niveles de convivencia mediante 
la divulg"acióri de los principios de educación, deliiera ser una de las mi 
sienes fundamentales de la televisión". 

4 

El panorama, como se deduc~ de este rápido recorrido en torno a las 
posibilidades culturales de la televisón, no presenta todavía limites a 
la capacidad creadora del hombre, Lo que realmente Importa es proporci~ 

nar los recursos necesarios para que este medio, tan potencialmente efi
caz, pueda contribuir en forma más amplia a la promoción de los valores 
humanos y la cultura. Al respecto, es necesari"o que el Estado formule un 
reglamento mediante el cual, se establezcan las 5ases que delia seguir la 
televisión en México. La formulación puede ser: una televisión comercial, 
estatal o mixta, es decir: Estado y empresa privada. La fórmula a elegir 
deberá regularse mediante un reglamento acorde con las circunstancias que 
vive el país, y en justo equilibrio con las necesidades de la población. 

Diversos aspectos de la televisión educativa. 

"lQué hay en la televisión que la hace ser un instrumento estimulan
te y poderoso en el proceso de la educación?. lCómo se relaciona la te
levisión con los problemas del aprendizaje y de la enseñanza?. Es proba
ble que durante los Oltimos años haya sido mucho lo que se ha adquirido 
en favor de la te.levisión, y con toda justicia, hay que decir que un ins
trumento educativo ti•ne ciertas virtudes y también ciertas limitacioneL"S 

4.- Shenker, René. "La Televisión, cd. Salvat. Barcelona, 
1974 

5.- Burke c., Richard. "Televisión en la Escuela 11
, ed. Pax-México, 

1973 
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Tomando en cuenta lo anterior, se puede señalar que: una calidad d! 

ficiente en la instrucción televisada, puede significar que son débiles 

los elementos de la producción en un programa en particular; que el tra

bajo de la cámara esté pobremente concebido que la luz, el diseño y las 

gráficas estén ejecutadas deficientemente. Con más frecuencia, sin em

bargo, significa que un programa es inadecuado porque la instrucción que 

proporciona no es muy eficaz, puede ser que el contenido carezca de ac-

tual idad, que esté estructurado pobremente o no tenga interés; es posi~

ble que el conductor sea torpe, que esté mal informado o sea desorganiz!!_ 

do y que no estimule al estudiante. Un sólo factor dominante o una com

binación de factores, puede dar ocasión a que un programa sea calificado 

de deficiente en calidad. El mejor enfoque hacia la calidad en la tele

visión instructiva es considerarla como un trabajo ae equipo, sin que en 

la orientación predomine ni el conductor, ni el medio, sino el interés 

del que ~prende. 

Los medios ·destina.do_s _a 1_a enseñanza, no pueden apreciarse en sí 

mismos,·sTno''afravés'·de:su'funcional1dad y su valor dentro del proceso. 

c_reativo_, est~ s~ l~gr;~determinar por medio de otro proceso: la evalua-
ción. · _,, ;.:~', Y5/· -' 

.... ·, .. .; · .. ~:. : " '.. ; .. 
- ,,·,:·~¡).: .. ··x ... : 

u:1a·evalti~ciórí"ef'úri pr'océdimiento que detecta el aprendizaje del 

estudl~ri-té, par; det~rmi~a/s; la enseñanza que planificó logró su obje

tivo, por lo' tanto, 'el o'bjeÍ:i-vo':es -la clave para planifica.r la _evalua--

ción, ya que su verificación nos dará la pauta de su logro. 

La evaluación no es un hecho aislado_, es un proceso continuo; sisti-

_mitico,.equiv~le a una strie de operaciones organizadas que ocurren a lo 

largo del proceso enseñanza-aprendizaje y no podemos pensar inteligente

mente acerta del empleo de medios, si no es en relación a dicho proceso•: 6 

Los conceptos de evaluaci_ón no varían cuando se trata de evaluar m! 

dios, ya que, siempre se tratará de evaluar los resultados otitenidos en 

función de los objetivos propuestos. 

6.- Guti.érrez Sáenz, Raúl. "Introducción a la Pedagogía Existencial". Ed. Esfinge, 1975. 
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La evaluación no se hace al instrumento, sino a los programas, a la 
presentación de estos. Los programas deben cumplir ciertos requisitos: 
armonía de sus elementos, organización en las representaciones visuales, 
creatividad y sobre todo claridad en sus objetivos. Esto dará como re-
sultado un proceso de enseñanza más efectivo. 

Al respecto, el presente documento, se complementa con la realiza-
ción de un programa de televisión, el cual, sirve como corolario a lo e! 
presado con anterioridad, ya que en él, se conjugan los diversos facto-
res que motivan este trabajo: la educación, el diseño gráfico y el medio 
audiovisual. 

Es oportuno mencionar, que no es intención de este tra6ajo profund! 
zar en los aspectos técnicos del medio, ya qne esto constituye materia 
para otro tipo de investigación. La mención de estos aspectos en el ca
pítulo siguiente, se consideran únicamente como referencia, con el obje
to de mostrar los puntos básicos de que se sirve el diseñador para el d_g 
sempeño de su labor en el medio audiovisual. 



111 PROCESO DE PROOUCCION DE UN 
PROGRAMA 
A.- El Guión 
B.- La Producción 
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PROCESO DE PRODUCCION DE UN PROGRAMA. 

Ya se ha mencionado que un programa de indole audiovisual está bien 

realizado, cuando cumple con los objetivos para los cuales fué elabora-

do, sin embargo, es posible que para las personas que d€scono~can los diver

sos aspectos del medio, este concepto pueda resultar confuso; es por eso 

que acontinuación se presenta un panorama del proceso de producción de 

un programa. 

Se puede decir, que en la realización de programas audiovisuales, 

intervienen factores tales como: iluminación, sonido, lenguaje tficnico, 

escenografia, factores electrónicos, aspectos de composición en la pant! 

lla, asi como personal arttstico, técnico, etc. El conocer en que con-

siste cada uno de ellos, asi como el saberlos conjugar según el tipo.de 

programa, aunado a la capacidad creativa del realizador, dará como resu.!_ 

tado programas que puedan cumplir con los objetivos para los que fueron 

planeados. 

Uno de los factores antes mencionados en el proceso de producción de 

un programa, y que merece atención especial, es el lenguaje técnico, mi~ 

mo que se presenta en forma de guión. Este factor es de suma importan-

cia, ya que en torno a él, gira toda la maquinaria televisiva. 



A.- E1 Guión. 
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EL GUION. 

El guión, es el proceso que condensa todos los recursos necesarios 

para··1a elaboración de programas, en este caso: programas audiovisuales. 

Así, en· el guión establece la forma en que ha de combinarse el ti_empo, 

el .e.spacio, los recursos humanos, técnicos, 1 iterarios, estéticos, etc. 

El. concepto de guión no varía, así se trate de la t.v. comercial o· 

ed-~ca.Úva". si·.existe alguna diferencia, esta se dá únicamente en cuanto 

al enfoque; 

Tanto la elaboración del guión como su lectura, presuponen la con-

vención de grupo, de tal manera que cualquier Integrante del equipo, al 

leer el guión, comprenda lo que se quiere lograr en la pantalla. 

El guión es la expresión y condensación técnica entre la real !dad y 

lo que vemos en la pantalla. El guión, constituye pues, un proceso de 

elaboración y combinación de significaciones parciales que tienden hacia 

la unificación del significado del mensaje. 

La significación es algo que se conforme paulatinamente, a medida 

que se produce el mensaje. 

El proceso de significación no termina en la producción del mensaje, 

se prolonga al integrarse posteriormente en un contexto determinado de 

programación (día, hora, tipo de programación, tiempo asignado, canal .. ). 

Finalmante, el concepto de recepción y percepción del mensaje, afectará 

la significación del mismo; es decir, el contacto entre el programa y el 

espectador, en situaciones y contextos específicos. 

Dentro del proceso de significación, el guión interviene a nivel de 

la producción del mensaje, aunque puede influir en otros niveles del pr~ 

ceso; a.sí, por ejemplo, si conocemos el contexto de programación y rece.e. 

ción del mensaje, podemos incluir ciertos elementos en el guión que se 

sirvan de dichos contextos para reforzar la significación global del me!l 

saje. 



de 

·deberá ser más preciso y 

Al elaborar un guión, siempre se debe tomar en cuenta qu~ la dura-

ción de cada toma y secuencia establecen el ritmo y oeterminan, por lo 

tanto, el impacto del programa en el auditorio. Por esta razón, las to-

mas deben durar solo lo necesario para expresar aquellos que se quiere.d! 

cir. No hay una regla fija para decir cuándo la presentación de un mate" 

rial es muy largo o muy corta. En todos los casos debe darse el tiempo 

necesario para desarrollar el tema, de acuerdo con los objetivos. 

La planificación del contenido, y posteriormente la de la imagen, 

son los pasos o considerar cuando se quiere diseñar un guión. El conte-

nido, es el que da la pauta para desarrollo de las imágenes. Ambos: con 

tenido e imág~nes integran lo que es un guión; este a su vez determina: 

los desplazamientos y encuadres de la cámara, los efectos elctrónicos, la 

iluminación, sonido, entrada y salida de actores, etc. Estos componentes 

del guión se escriben en forma de claves, las cuales, siguen un orden pr~ 

gresivo. 

Con el objeto de hacer más ilustrativas estas líneas, a continuación, 

se muestra el código de tomas útil l.zado en el medio au~iovisual, asf como 

un ejemplo de su aplicación en el guión y las etapas que se siguen para 

su elaboración. 
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ETA~AS PARA LA ELABORACION DEL GUION. 

El guión, cuenta para su elaboraCión, con una serie de etapas, p.ero 

como ·ya ·.se ha mencionado, el orden ·qu~ ·aquí presentamos no es rigurosa-

m~nte el. meJor a segUir, ya _que cada guionista tiene desarrollada su pr_!! 

pia t€c~fca. Sin embargo, las etapas que se presentan a continuación, 

son las más:'usual.es 'en el ni·edio audiovisual. y por consiguiente, son las 

que con mayor frecuencia nos llevan a mejores resultados. 

a) Idea u objétjvo 

· b) Sin-opsis 

i;) Argumento 

d) ··Guión Literario 

e) ·story Board (Guió~ Ideográfico} 
f) -Guióri TiC~fC:o -;_-. . 

Idea.- La idea es er prinéipio, el motivo para la. realización de un 

programa. Tanto el.guÚn,,comola.realizaci6n deben.estar enfocadas a. 

seguir la "idea".· Así, ·er gÜiótÍist~ búsca la mejo~ in'ane~a de transmitir 

esta "idea u objetivo~ en un pro~rama. 

Sinopsis.- La sinop~is es el desarrollo de la idea, y debe presen--

tar un planteamiento, un desarrollo y un final. L_a sinopsis debe ser 

breve y clara al mostrar .lo escencial de un programa. 

Argumento.- Es el tratamiento del' mensaje, y este, debe establecer 

la estructura y la secuencia del contenido, siguiendo el órden cronológ.!_ 

co en que se presentarán. El tratamiento es la combinación de todos los 

recursos t€cnicos, literarios y humanos. 

Guión Literario.- En este guión, se desarrolla la narración siguien 

do la estructura y orden secuencial del tratamiento, incluyendo los diá

logos (si los hay). Se establ.ece así, el órden de la secuencia que apa

recerá en la pantalla, sin incluir ninguna especificación de tipo t€cni

ca. 
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"Story Board".- Este, guión se elabora con el fin de "visualizar" 

las escenas y secuencias. Es ,pues, una sucesión de dibujos con una des-

cripción de la icción, ~~rración o diálogos que acompafian a la secuencia. 

Guión Técnic~.- D~c~mento q~e contiene las indicaciones tlcnicas 

precisas y en 'o,,rderi sefu'éncial (no. de toma, cámara, tipo de toma, video, 

sonido, narración y tiempo) que deben seguir los miembros de un equipo de 

produc¿ión para la 1rabacló~ o filmación de un programa. 

El guión tlcnico debe contener información para cada miembro del 

equipo, de tal manera que cada uno de ellos, ejecute su trab'ajo en el 

preciso momento en que se requiere. No olvidemos qae en el lenguaje au

diovisual se trabaja con segundos y en ocasiones, con fracciones de se-

gundo. Por ello cada indicación, debe estar en el lugar destinado para 

ellos y facilitar así, el manejo del guión durante la.producción. 

Estos son los puntos en los cuales se basa la redacción de un guión 

técnico: 

número de toma (se indica con iniciales y en forma progresiva). 

número de cámara 

movimientos de 1 a cámara 
descripción de 1 a acción (indicaciones de efe~tos visuales) 

,indicaciones sobre efectos sonoros 

texto (narración o diálogo) 

tiempo de duración de cada toína 

otras observaciones técnicas especiales. 

A continuación, se muestra el código de tomas empleado en la elabo

ración de guiones para programas audiovisuales. Un ejemplo de la aplica

ción de este código, se muestra en el guión empleado para la realización 

del programa de este trabajo. 
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MOVIMIENTOS DE CAMARA' 

"A los movimientos que se realizan con el triplé con rodantes o 
riel hacia el frente se les conoce como DOLLY rN, por lo tanto, hacia 
atrás DOLLY OUT. 

Si el movimiento del trfpié 'es'' lateral con rodantes o riel se le 
llama TRAVEL, izquierda o derech'a;', 

-..:3i 1 
Cuando no se mueve todo el tripié, unica,mente el cabezal verti

calmente, el movimiento se llama TILT-IÍP {arriba) yTILT~DOWN {abajo). 

) 
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A l movfmi~nto~lióazo'ntal''de(Ía ~&~.;'~~; elcJal,se realiza a la iz-

quierda o a. la de~ir~h~;'sfo rn6~é~~e d'í{1{~;~Ú se le llama PANNING o 

PANEO. 

) 



CODIGO DE TOMAS 

La mayoría 
sicos se relacionan con 

de 
en base a ese 

Resulta 
porción de la 

-42-

, .. se pu e
se desea 

.la pro-
es to 

SHOT.- Toma muy larga, ta~ 

bién se le ·conoce como toma abierta,
º stabl ishing shot (toma para esta~
blecimiento). En ella, el sujeto 
ocupa menos de 1/3 de la pantalla. 
Es usada para orientar al espectador, 
mostrándole el lugar donde se desa-
rrolla la acción. Minimiza al sujeto 
y destaca el amliiente. 

LONG .SHOT.- Toma larga, parecida a la 
anterior, el sujeto ocupa de 1/3 a 
3/4 de la pan tal la, abarca el espacio 
que determina la acción pues pretende 
situar al sujeto en el ambiente en 
que se desarrolla ésta. 

FULL SHOT.- Toma completa, en ésta, 
el cuerpo del sujeto ocupa casi la 
totalidad de la altura de la panta-
lla. Muestra acciones específicas 
las reacciones faciales no son tan 
impotantes como la acción. 
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~/4 SHOT.- Toma de 3/4 se le emplea 
para~'destacar la acción, también se 
le llama TOMA AMERICANA. Facilita 
obseivar la acción de los brazos, 
especialmente si el sujeto está de 
pié. 

MEDIUM SHOT.- Toma media, abarca de 
la cintura a la cabeza. Esta toma 
es muy útil, acentúa la atención en 
el sujeto, restándole distractores 
al hacerse secundario el fondo. 
Se observa la atención de los bra-
zos con el sujeto sentado al frente 
junto a una mesa o escritorio. 

MEOfUM CLOSE UP.- Toma media cerra
da; con este encuadre, se puede ob
servar más fácilmente la expresión 
facial, se le resta importancia a 
la acción de brazos y manos, a las 
que hay que cuidar para evitar que 
entren cortadas en la toma, la que 
fncluye de la parte media del tórax 
a 1 a ca li.e za. 

CLOSE UP.- Toma cerrada, para deta
llar todavía más que la anterior las 
expresiones faciales; en especial 
reacciones. Intenta penetrar en lo 
que el sujeto piensa y muestra a tr! 
vés del lenguaje facial. En esta t~ 

ma se incluye parte de los hombros. 
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BIG CL.OSE UP .. - T<ima·muy cerrada.
Este .tipo de: encuadre tiene mayor 
fuerz.a expresiva, En él se incluye 

desde la=barba·hasta el movimiento 
del pelo sobre la frente. 

EXTREME CLOSE UP.- Esta toma es de 

algún de!{allede la cara, o bien, 

puede_ ~er ··de .al 9.ún objeto, funcfona 
precisame.nteipara obsernr ese det.'!. 
lle o~alguna·'acCión. muy sutil como 

9es tos ó guiños: ·· 

TWO SHOT." Toma de dos sujetos, se 
combina con ~tra para indicar hasta 
donde debe cerrarse, es decir: two 
medium shot, two full shot, etc. 
Así mismo, si fueran tres sujetos, 
sería three shot, cuando son más de 
tres sujetos se dice group ( ) shot. 
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COMPOS l C ION,_ 

- - ' 

En lo que.r~5pecta·~ este/englón; se incluyen todas las instrucci.!!. 

nes qu,e se. le dÚi aÍ..~ain~róg,r.af9 pacá 'encuadrar a los sujetos en Ja ,pan~ 
ta 11 a y cr~a,: to~~s ~~ri .&;ni ~fedó a rÚ sfi co ¡,pro piado •• 

».;:.·.t-.·•:.··,, - ~\~·,}~ -~,:;~:t-:~;;-:L~ .·", '>:, - -s:~- -- :.::;: · - ' .. -- -
~--'-'.:. --~--!-- __ -__.,,~·-::·~- ~~~;;,;.:~~ ~;_."_ :,S ~-_::(: ~,~~-);:~>:; :1~~ _,.~/:_:~"': ,:_~<-- -··,:'. .:~·:;:~ ,_-~:: 

·En i~-le~1:~f6"~· ed~ ca·f i va, nos• e nc.ontr~mo s~.fre~uentemen t:;c~·n/~a te.ri~: 

j~~~I~f f iliil~tt!f l~t~}f~i1~if '.!f~f ti!f ~¡~;r( 
-tós ~-~ li_stad'ós -~uedan reerse _con más claridad, se deben utilizar como 
máximo.16 es~a~i~s hrir~zontales. 

Diseño 
... 

Diseno 

Es conveniente, para hacer más legibles los textos en la pantalla 

no utilizar tipografía con razgos muy delegados, ni con adornos (serif) 

excesivos. Una tipografía (sin serif) con razgos claros (univers, helv~ 

tia, etc.) es la más conveniente. Con el fin de establecer un formato 

de composición en la pantalla, se estableció como norma la proporción de 

24 espacios verticales por 5 horizontales. Cuando el texto es muy breve, 

es aconsejable ubicarlo en la linea del centro, 
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CORTE, DISOLVENCIA, DESVANECIMIENTO Y WIPE. 

En el pro.ceso de producción de un programa se emplean diversos apa
ratos, cada uno de ellos con determinadas funciones, así tenemos los que 
estan diseñados para la iluminación, el sonido, el video, etc., dentro 

de éstos últimos, se encuentra el mezclador de video: aparato que tiene 

la capacidad de combinar las imagenes mediante diversos efectos electró-
nicos, sin embargo, las cuatro principales son:el corte, la disolvencia, 

el fade o desvanecimiento y el wipe. Es tan sencillo producirlas que 
basta mover una palanca y/o apretar un botón. Por eso mismo hay que evi 

tar caer en el error de usarlas indiscriminadamente. 

Las transiciones no deben ser casuales, va involucrada la motiva-
ción, es decir, no se debe pasar de una toma a otra sin que la primera 

haya cumplido su propósito proporcionáhdo la suficiente información o co!!! 

pletado la acción. Si la toma es muy rápida, la información y la acción 
pueden estar incompletas o haber interrupción. Si es demasiado prolong~ 

da, se pierde atención, pues se presta a que se divague. 

El tiempo que se debe mantener una toma depende directamente de lo 

interesante que esta sea, de la acción que contenga y de su significado 
en la producción. 

El uso inadecuado produce ambiguedad, distracción y confusión. 
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EL CORTE.- Es dinámico, permite una comparaci6n inmedtata entre dos Imá

genes. Mantiene la continuidad. La acción entre una toma Y:.otra es con 

ti nua. 

Se aconseja cortar en la acción de movimiento, (en el momen:to. q·ue. 

uan persona voltea, se para, señala}. 

El hacer un corte durante el diálogo lno· 

una frase) propicia el énfasis. 

Es conveniente no hacer cortes entre tmágenes en movimiento e imág!!_ 

nes fijas. Cuando un corte interrrumpe una acción, hay una confusión en 

el desarrollo de ésta. 

Corte.- Cambio instantáneo entre una imagen y otra. 

LA DJSOLVENC!A.- La disolvencia es una transición comparativa, donde se 

ínvolucra un determinado lapso de tiempo. Cuando ocurre rápidamente in-

dica que es una acción paralela o concurrente. En una disolvencia lenta, 

1e sugiere transcurso de tiempo o espacio, asl como transtci~nes de paz 

y tranquilidad. 

Oisolvencia.- Un desvanecimiento simultáneo de dos imágenes, una que 

se pierde y otra que aparece gradualmente. 
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hace de entrada es la 

conlleva a 

y 

Frecuentemente se utiÍiza en entrevistas, pues 'da ,la oportun',idad de 

presentar las dos caras 'en una misma imagen. 

El Wipe.- Es el movimiento geométrico de las orillas q~e cortan par_ 
te de una imagen y permiten la entrada de otra que ,la reemplaza,.,, Si se 

deja a la mitad se obtiene un efecto de partición de la pantalla. 
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Al incluír el código de tomas en este documento, se tiene la inten

ción de darlo a conocer a los profesionales del diseño que estén intere

sados en incursionar al campo de la televisión. 

Es necesario hacer notar que las expresiones relativas al código de 

tomas aquí presentadas, al ser utilizadas en la elaboración de guiones 

técnicos, se designan únicamente con sus abreviaturas,· por ejemplo: Full 

Shot (F.S), Clase Up (C.U.) Medium Clase Up (M.C.U. ), etc. Asimismo, con 

el ffn de·aclarar un poco más lo referente al le_nguaje t.écnico, se mues

tra un glosario de términos técnicos al final de este trabajo. 



El SON 100. 

"El sonido. 

"imágeries mentales", 

da individuo, son 

El sis tema sonoro 

(palabra), 

a) el 

que 

dad mediante imágenes 

b) 

que 

dos como 

c) 

ro 

es 
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, .dado que es capaz de crear 

diferentes. y affstractas en ca

audiovisual.: 

acción, manteniendo sus propios c.ódig~s ;. c.nn 

ga el sistema de registro y :reprodu·cción._ 

7.- Cebrian Herrera, M. Introdu~qi§~'.~al.:lerigiiafe-·.aQ 'ia T.V., ·Madrid; Ed. Pirámi?-e, 
197B. 
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La combinación 
de 

segunda modifi'cación en aras 

s as: 
da de compresión. 

transmitir al oído: 

1 ado a .otro.ª lo l. argo 
da, de 

una 

dos co
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cua 1 i 
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1. - i'n'tens 1 dad .. - Pro pi eda~ P.or la. que ,un sonido es más ·O menos fuer 
/.·,:·.·· 

:(:~,, . ' ,. ;·., 

>:o;h- ,-. .-:~"~.·· .;_;~::,:-~ ~-·~,, ... - '•_: ... - ' .. ~"> 

2, - Tono': - ºPropiedad d.él s ón )·~~ por' 1 ~ que.~( r~2'onó'cido c6~~ . grave 

agudo; .fn.Úm~~~~t\ligadó. ª· la,f'.}cuenci.~.' _( ·.~. ~.r: .. :".;. > 

J.~··i1~h'r.éi~:P~b~pledad.~or la que el :i~ni"cl~ e'trécó~Ócido.~~~o\~o-
c~de~t~ de ~~:~g~nte concreto. 



B.- La Producción 
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LA PROOUCC!ON. 

Dentro de los diferentes aspectos del medio televisivo;' merece una 

atención especial la producción, 1'a cual está constit.uiaa·por:··faÚ~res 
como: el guión, el personal especializado,.1a·iluÍninac.ióri>él.··soriido; 

etc. El proceso de la producción no se limit~;a l.o antes'.i~iiiiclo," ya que 

la variada gama de programas que cada día. consu~e~la tele~isi6·~·s~·bÍÍ.ga 
a esta a la craacíón de grandes complejos p~odJcf(vos~.·~~:1t" &eación de· 

verdaderas industrias. hablando en Úrmin~s coin~riiál~·!¡¡:;.:¿;.·: >" 

:: .::1:~~:~:::;~~~:1:~:;:;fü;~~1Jt~~f J:l~'~IJ~~r:%·::·· · 
···;"·'.~,._ .: .,~ - ·:.<- -,º;··~::·.:: ~s~; ]~i{L_-T~,~ __ ~.;_:::: !;:'~:·, ~i_,~ - · 

La televisión, es· fu~'da1Ífe~t~l'mf~1;e 1 a \aboc~'. cÓhj1ú1'fai:de un numeroso 

equipo de personas, cada'u~a··aLef1as,;·espeda1iza~~eíluná labo.r deter

minada. 

Corresponde al realizador. o ·director del programa la coordinación 

de todo este equipo. El ha de cear una situación en la que, tanto los 

técnicos, personal artístico y equipo, se unan al desarrollo del guión pa 

r·a, en una combinación armónica, obtener la grabación de un programa. La 

búsqueda de los ángulos, encuadres posibles y objetivos de las cámaras a 

utilizar, constituyen una de las tareas más importantes del realizador. 

Los métodos de trabajo de la televisión comercial son muy com~ejos 

y costosos. La programación en este tipo de televisión debe variar con

tinuamente, puesto que de la captación del público depende su éxito, y 

esto representa grandes sumas de dinero, sobre todo en gastos de produc

ción (utilería, escenografía, desplazamientos, aparatos, personal; etc.). 

En cambio, los programas de la Televisión Educativa (TVE). dadas sus ca

racterísticas, por lo general no se dirigen al gran público, más bien a 

un público especifico, con características bien definidas. La realiia-

ción de estos programas no requiere de muchos gastos, los elementos .con 

que cuenta para su realización, son en su mayoría modestos, y. por lo 
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tanto, se suplen grandes escenografías y:per'sonal artístico; éste últi~o. 
lo mismo que el personal técnico, se suple con person~l egresado de los 

centros docentes en su gran mayori.a. 

Los programas real izados en la TVE, no son de "estreno" como en la 

televisión comercial, la cual debe mostrar "novedades" diariamente. En 

.la TVE, los programas son de carácter complementario para ciertas mate"

rias, y tienen como características el ser consultivas, er repetirlas·

una y otra vez, según sea el contenido. 

Una característica común para ambos sistemas de televisión, es/el· 
personal mínimo con que deben de contar para hacer po-sitile:u.n:-'llrog'~ama-:·· 
este se compone, aparte del gutonista, de un realizador., de un'jefe''de:. 

estudio, un técnico en sonido, camarógrafos y de un asisten-te de_ produc

ción, encargado de facilitar al director o realizador los_-maú~Í._al~s né

cesarios para la grabación del programa. 

Una vez observados los aspectos antes mencionados'· solo ·restaría 

aplicarlos en la estructuración de un programa, en el c~al·;se deben con

jugar: el fenómeno educativo, la disciplina del diseño :gráfico y el me-

dio aduiovisual, en este caso la televisión. 



IV PRESENTACION DEL PROGRAMA: 
"Motivos Plásticos Prehispáni

cos'' 
A.- Objetivos. 
B.- Guión. 



~.- Qbjet\VOS· 
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La Universidad Nacional .• consciente d~ la. im~or¿~ciil de los·med os 

audiovisuales en la educación, ha creádo dive~so~:'~erit;?stde;p~o-ducci n 

para apoyar la actividad docente. Estos centi:os'de p'rodüc'ción ·~e ené:uen 

tran unidos bajo el nombre de Televisión Úniv~r~ifar1'a.:.:Ant/esta s~tu; 

::::; ,: :::: ::.:::: :::::::::: ::: :. :¡;;~:¡¡!~f f ll~i1ii~{ii~'tl~:;i:1¡{ 
se basa principalmente en el aspecto visu_al ;·.c:dé\ahj'\::;,.¡j:'razón':"dé!•;su>_exisc 
tencia. ·· · · •••c:~~--~1{s~;t"'t!r~'',_Y/'<:' .. 

: :::: :;;:::;:: :::::;: :~ '. ·:::::: ::·:::::: ~:. ::t:~~r*:~i~i~~~!1}1L., 
Se invita al estudiante a participar en esta área, de t~l;;~~{-(e•.:~·~e ph! 

da lograr una disciplina de trabajo en la que apliqúe su~jt'D'ri9ijm,i"~n\os> 

~e:~::r:: 1 :~a:~z~:e~:i~~~:~; a ~e e:::a~:n~~~º~~:r ª>~~n~~f~~~1~-~~~nif:{t.e . 
.... . '~.\'t" -,,:··;¡: ·. , 

:: ::: ::: ~~.~;~:¡~; 1 ¡~::; :~. ¡¡:; ¡~~~::¡;~ :~~~ ::: . '.lf !l!~~~~f ~~~1::~~ '. 
los extranjeros i.ndiscriminadamente. •:--.. ··+ ·'···-· 

Busca.r· nuevas fuentes pláticas en los motivos arÚst.i.cós 'pre.hisp.ánj;·· 

cos,...:~-és. u09 __ de-los f-ines que persigue este programa asl ._Coma~·t'ámb-ién· _lo 
es, e1··dar a cono'cer uno de los principios básicos del~diseñ~-, la·ºsime_

trla". En e~te programa se conjugan ambos objetivos. El programa está 

dirigido, por consiguiente, a los estudiantes de diseño gráfico. 
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PRESENTAC ION. 

El conocer los diferentes aspectos del ·pasado de nuestro país> es 

muy interesante, pero el conocerlo's y además utilizar.los, result~·:.no so

lo interesante, sino además múy valioso, porque de esta forma,c~noce~.e'.:
mos más las raíces de nuestra cultura, enriqueciendo así, nuestro"·.crite~ '· 

rio para analizar los diferentes movimientos culturales que nos nega'n .. 

del extranjero y su relación con el país. 

Así veremos que no es aconsejable recnazar sistemáticamente estos 

movimientos culturales, sin haber analizado previamente los posibles be

neficios que pudieran generar; por ejemplo, el programa que se presenta 

en este trabajo, tomo en cuenta para su contenido el pas-ado de nuestro 

país, concretamente: los aspectos decorativos, a los cuales mediante un 

tratamiento, se logra hacerlos útiles a los principios del diseño, utili

zando para ello, métodos que en su mayor parte fueron concebidos en el 

extranjero. 
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CARACTERISilCAS. 

"Motivos Plásticos Prehispánctos•, es un programa de te1evis6n en 

el cu~l, se observa aspectos del diseño, como la "simetría", y sus apli
caciones en los motivos decorativos de nuestros antepasados, motivos que 
se adecuaron a los estilos actuales. 

Este programa se presenta a dos voces, esto significa que: 

una voz se encarga de señalar las di fe rentes aplicaciones del diseño a 
los motivos y la otra voz, hubica al programa y le da el tono de leyenda, 

El objeto de utilizar dos voces en el programa, es para hacerlo más rico 
en sonido, pretendiendo así, hacerlo más dinámico. 

Una duración de 14 minutos tiene este programa, tiempo que se consl 
dera suficiente para que sirva de apoyo y no de sustituto, ílejando al 

conductor de la clase, con el tiempo suficiente para comentarios o posi

bles aplicaciones. 
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"Motivos Plásticos Prehispánicos" 
- ~- ; ~.-" " 

Un programa basado en la recopilación de dato~ del.·~rtfcul~:. 
"Invertebrados en la Epoca Prehisp~nica", hecho por 'eÍ ln'stÚuto.Na~io" 
nal de Antropologfa e História. 

Las imágenes que presenta el documento del fnstituto, .sufren 

una serie de transformaciones hasta llegar a su geometrización para, de 

este modo, poder ser utilizadas en diferentes aspectos del disño gráfi

co. 

La "simetda", juega un papel muy importante en la transforma

ción de los motivos artlsticos, por medio de ella, se les dan di~erentes 
efectos para que puedan ser clasificados. 

La mus1ca es acorde al tema, es decir, se trata de música que evoca 

la época prehispánica. 



B.- Guión. 



1;- F.S. · 

I~agen de un· anochecer 

DISOLVENCill 

¡-

1

2.- F,S, · 1 · 
Il'laqen de bruma, cielo 
mar y tierra. 

! 
\ UlSOLVENCIJ\ 

¡__~~~~~~~~~ 

3.- F,S, 

Imagen de textura 
tet·restre. , 

DISOl.Vb"NCIA 

4.- F.S. 

1' in tura rupestre 
(Cuevas de Altamira) 

DISOLVENCll\ 

5.- F.S. 

Imagen de Ídolo 
(cultura tolteca) 

Escuela Nacional de Artes Plásticas, TJNAM~ 
Taller de Diseño Gráfico 

Nombre del Programa: 
Duración: 
Música: 

Realizador: 

FllDE-IN 

MUS ICl\: ELECTROIUCA, 

SEG 

MUSICA: Bl\Jl\ Ll:NTl\MENTE 11 2o, PLANO 10 SEG 

Locutor 1: A su paso por el mundo, el hombre ha dejado tes 
tirnonios de su grandeza en las distintas épocas:-

MUSICA: DISOLVENCIA, A MUS!Cl\ PREHISPl\NICA 

MUSICA: SUBE A PRIMER PLANO 5 SEG. 



6.- F.S. 

•reatihuacan 
(Pirámide de la Luna) 

CORTE 

7.: F.S. 

Imagen del conjuntó 
arauitectónico de 
't'e~tihuacan. 

DISOLVENCIA 

8.- F.S. 

Taotihuacan (escalinata 
donde se encuentran las 
cabezas de serpiente) 

[~--------
9 .•. 'F,S, 

Imagen de la Pirámide 
del Sol. tefectos de 
iluminación .. Noche) 

DI SOLVENCIA 

10.- F.S. 

In i.c .i.ales de la ENAP 
(Escuela Nacional de 
Artes Plásticas). 

11.-F.S. 

Título del programa 
"Motivos Plásticos -
Prehispánicos". 

CORTE 

MUSICA: BAJA A 2o. PLANO 10 SEG. 

Locutor 1: Así, al paso de los años, nuestros antecesores 
construyeron su obra cumbre: tTeotihuacani, la 
"Ciudad Sagrada". • • inmune a todo, para durar 
más allá de los siglos. 

15 SEG 
• •• Nuestros ancestros dejaron testimonios como Teoti 

huacan, para qll¡e¡ reflexionemos -al me~os un ins
tante-, en su grandeza cultural, perdida para 
siempre en la noche de los tiempos. 

-- -, MUSICA: SUBE A 1 er • PLANO 

MUSICA: SE MANTIENE EN 1 er. PLANO 5 SEG 

MUSICA: 1 er. PLANO 7 SEG. 

MUSICA: DISOLVENCIJ\ A MUSICA MODERNA 

MUSICA: BAJA A 2o. PLANO B SEG 

Locutor 2: La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, ••• 
presenta .•. 

• • • 
11 Motivos Plásticos Prehisp.~ni~<;>s" •'· · 

MUSICA: SUBE A 1er. PLANO. 



12.- F.S. TILT UP LENTC 

Monumento a la Indepen 
dencia. (Efectos de -
iluminación. Amanecer) 

CORTE 

13.- F.S. 

Puente sobre e.l ríO 
Coatzacoalcos. 

CORTE 

14.- F.s. a ZOOM IN 
(LENTO) 

Imagen del monumento 
a Ia "Raza". 

CORTE 

15.- F.S. 

Imagen del hotel 
·~Pirámides del Rey" 

CORTE 

16.- F.S. TILT UP (LENTC) 

Biblioteca Central de 
la Cd. Universitaria. 

CORTE 

17 .- F.S. 

Fachada principal de 
la Facultad de Medicina 

CORTE 

MUSICA: EN 1 er. PLANO . 

MUSICA: BAJA A 2o. PLANO 13 SEG. 

Lóciutor 1 : En la actualidad, el mexicano de hoy, conocedor 
de nuevas técnicas, es capaz de construir obras 
basadas en la cultura ae·sarrollada por nuestros 
ancestros ••• 

MUSICA: CONTINUA DE FONDd' 5 SEG. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 

••• como el complejo turístico "Pirám:Í.des:.i~l·:·~~y .. ,. 
el cual muestra una influencia de_ ias·--árititjtias·· __ . 
construcciones prehispánicas. - -- --- - - --~-,--;--:-·-

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 8 SEG. 

••• La Ciudad Universitaria, es otro ejemplo de 
lo que en nuestro tiempo se puede alcanzar en 
arquitectura. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 5 SEG. 



1 

18.- F.s. 

Lámina: 
Geografía - sOciología 
Antropalo - Escultura 
Pintura - Diseño 
Arqui tec - E te. 
CORTE 

19.- F.s. 

Diseñador trabajando 
ante restirador 

CORTE 

20.- F.S. 
Esquema 

dlsciplina 
teórico-práctica 

economia color 
co1nunic. forma 

ZOOM-BACK 

21.- F.S. 
Estelas con representa
ciones de mariposas. 

CORTE 

22.- F.S. 

Pintura mural del 
templa de las mariposas 

CORTE 

23.- F.5. Pi\NNING RIGH 
(5 &EG) 

Collage de pinturas qu 
representan mariposas 

COR1'E 

MUSICA: BAJA A SEGUNDO PLANO 8 SEG. 

•• ."Sin duda,- estos conceptos son de -mucho inte~és 
para· diversas áreil;S de la cultura, ._.perc;>~· ••. lde 
qué .ma~era son útiles al diSeño grilf~~~-? 

MUSICA: :CONTINUA DE FONDO 10 SEG. 
"" 

_LocUtoi 2: Son de gran utilidad, porque ésta 'disci.Plina 
considera al color y a la forma, elemeritos fun 
damentales para su area de estudio... -

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 7 SEG. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 10 SEG. 

·~· .• Y estos el.ementos: forma y color, se encuen 
tran abundantemente en los motivos que adornañ 
taflto a las pirámides corno a las artes prehis

. Pánicas en general ••• 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 10 SEG. 

.•• Pero, es importante que el. diseñador intere
sado en utilizar esto!=> motivos, conozca el sig
nificado de ellos. Esto _es con la finalidad de 
ttrner una idea más clara de lo q11e -se· pretende 
conseguir ••• 

MUSICA: MUSICA CONTINUA DE FONDO 7 SEG. 

>-' 



24.- F.S. 

Pintura que representa 
un guerrero. 

CORTE 

25.- F.S. 
PANNING LEFT (S SE 
PANNING RIGHT " 

Collage de pinturas de 
mariposas con sus sign! 
ficados. 
CORTE 

26.- F.S. 
PANNING RIGHT ( 6 SEG) 

Cartón con pinturas que 
representan mariposas. 

CORTE 

27.- F.S. 
ANIMACION DE FLOR Y 
MARIPOSA 

CORTE 

28.- F.S. 
_, 

l\NU~"\CION (METAMORFOSIS) 
DE LA FLOR 

CORTE 

29.- F.S. 
llNIMACION DEL NUEVO 
ELEMENTO (CORONA) 

(simetrís de reflexión 
especular) 

CORTE 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 7 SEG • 

• • • según estudios del Instituto Nacional de An
tropología e Historia, a la mariposa se le con 
sideraba el alma de los guerreros muertos en - -
combate ••• 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 8 SEG. 

••• Aquí tenemos -motivos que representa_n mari-
posas con su significado. · 

MUSICA: CONTINUA DE FONOO 8 SEG. 

••• De estos ejemplos, escOgemos el que consi
deramos que 'pueda tener más po.sibilidades 
plásticas para Diseño. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 12 SEG. 

••• Si trabajarnos esta forma, primero debemos 
separar sus elementos ••• (pausa) 
••• aquí tenemos a la flor, y aqu1 lo que sería 
la maripOsa .... (pausa). Procedamos ahora a hacer 
la representación gráfica lo más sencilla posi 
ble... -

-¡.!LJSICA: CONTINUA DE FONDO 8 SEG. 

.... de lo que representa a la flor, tenemos corno 
resultado: una variante en forma de corona. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 10 SEG. 

.... Una vez simplificada la forma, procedamos a 
darle efectos, para hacerla más útil al Diseño, 
y para ello; debemos recurrir a la "Simetría", 
pero .•. lqué es la "Simetría"? .... 



:io.- F.s·; 
t.ám~na .c~n _el_ téxto: 

SY'MMETROS 

CORTE ... 

[

1,·· F,S. 

!miria con ejemplo de 
Motivosº 

L::_E-------~ 

l
-· 
n.- F.s. 

, Lámina c.on ejemplo 
de "Muestra Elemental 11 

CORTE 

J:l,- F.S. 
ANIMACION 
Superposición de 
elementos (motivos) 

J4.- F.S. 
Lámina con ejemplo de 
Simetría de Traslación 

DISOLVENCIA 

35.- F.S. 
ANIMAClON 
Ejemplo de Simetría 
Ca tamétr ica. 

DISOLVENCIA 

6 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 8 SEG. 

Locutor 1: La palabra "Simetría", proviene del griego 
"SY 1 MMETROS 11

, que significat mensurado, adecuado, 
de medida conveniente, ·e indica la posición que 
ocupan las partes de un todo entre sí. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 8 SEG. 

••• Las partes elementales que constituyen la 
simetría, no se denominan "figuras11

, relaciona 
das simctricamente entre sí, sino:"MOTIVOS". -

MUSICA: CONTINUA DE FONDO ·a SEG. 

••• Se denomina 11 Muestra Elemental 11
, a1·· ag.?:u- , ~ 

pamiento más pqqueño de 11motivos11 -que détermi~ 
nan toda la simetría. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 10 SEG. 

••• Para evidenciar al Simetría, se utilizan 
"Operaciones de Superposición". Por medio de 
estas operaciones, los elementos cuya simetría 
se desea analizar, se superponen consigo mismos 
mediante convenientes cambios de posición. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 8 SEG. 

••• veamos un poco más acerca de la Simetría ••• 

BREVE PAUSA MUSIChL (4 SEG) 

MUS ICA: BAJA A SEGUNDO PLANO 10 SEG. 

Locutor 2: Denominamos "Simetría Catamétrica11 cuando los 
motivos no tienen igual forma y tamaño; pero 
están vinculados entre sí por una relación 
común, o sus formas continúan siendo análogas, 
y su sucesión está vinculada por una ley ••• 



36.- F,s 
ZOOM-IN LeNTO 

Lámina con ejemplo 
de Simetrla Isométrica 

CORTE 

CORTE 

39.- F.S. 
l\IUMACION 
Ejemplo da Simetrla de 
Extensión Traslatoria 

CORTE 

40,- F.S. 
l\NIMACION 
Ejemplo de Simct~la. de 
Ex: tensión. 

CORTE 

41.- J!'.S. 
AJ!'OCl\NDO LENTAMENTE 
Ejemplo de Sillletr!a 
Radial. 

CORTE 

:-,-~----- "- -

10 SEG • 

• • ~En la "Simetría Homeométricau, los motivos 
son semejantes entre sí.t de igual forma pero 
tamaño diferente, y aumentan o se repiten en 
sucesión monótona de tal manera que un motivo 
se modifica respecto al siguiente en tamaño 
y posición. 

PEQUEA/\ P/IUS/I MUSICAL 

MUSICA: Bl\J/I TI SEGUNDO PLANO 10 SEG. 

••• 'l'rdtemos ahora efectos de simetrías combi
nadas con nuestro motive, .... 
Si a nuestro motivo lo repetimos moviéndolo 
de lugar y aumentándolo un poco, tehdrcmos -
como resultndo una ' 1 Sim~tr:ía de Extensión Trc1~ 
latori.a!' •.• 

MUSICI\: CONTINUI\ DE FONDO 

... • y si a éste motivo, lo aumentamos poco 
a poco en su propio eje, nos dará 
un<l "Simetría de Extensión"_ 



42.- f.S. 
(AE'OCllNDO LENT/IMENTE) 

Ejemplo de Simetría 
Radial .. (Vértices a 
la derecha) 

CORTE 

43.- F.S. 

(AFOCANDO r.ENTAMENTE) 

Ejempla de Símetría 
Radial. (Vértices 
Hacia afuera} • 

CORTE. 

44.- F.S. 
JlllIMACION 
Ejemplo de Simetría de 
Reflexión Especular 
(un elemento) 

CORTE 

45.- F.S. 
ANIMACION 
Ejemplo de Simetría de 
Reflexión Especular 
(Dos elementos) 

CORTE 

46.- F.S. 
ZOOM IN a e.u. 
Ejemplo de Simetría de 
EKtensión Traslatoria 

CORTE 

4 7 .- F.S. 
(AFOCANOO LENTAMENTE) 
Ejemplo de Simetría de 
Ex.tensión Traslatoria 
(Elementos delgados) 

CORTE 

B 

MUSICA: suaE A PRIMER Pu\No 5 SEG. 

MUSICA: CONTINUA. EN . PRIMER PLANO 

MUSICA; BAJA A SEGUNDO PLllNO 0 SEG. 

-..... s~:al mo:t;-~vo anterior lo unimos par su base, 
-·---nos~'...~aiá tiri nuevo elemento· en forma de estrella 

MUSICA: CONTINUA CE FONDO 10 SEG. 

.... este tipo de efecto, también llamado "Sime 
tría de Reflexión Especular", no es un moví--
miento, sino un retrato bilateral en el que 
se invierten los lados. 
Puede efectuarse según sus ejes o planos del 
cuerpo, ya sea en forma vertic" l •..: hoc izontal •• 

MUSICA: CONTINUA CE FONDO 10 SEG. 

Este nuevo motivo, también es suceptible de re 
cibir diversos efectos, por ejemplo: si lo ha:
cemos crecer, repitiendo sus razgos más carac
terísticos, nos dará como resultatlo una "Sime
trla de Extensión Traslatoria". 

MUSICA: CONTINUA CE FONDO B SEG. 

Podemos continuar dando más variantes 'i efec
tos simétricos a nuestro motivo, y sin embargo, 
aún no mostramos aplicaciones prácticas para el 
diseño ••• procedamos a hacerlo. 

PEQUEflA PAUSA MUSICAL 



- 48.- F;S. 
Ejemplo de logotipo: ¡ 
aplicado. en pape_lería~~ 

CORTE 

49.- F.S. 
Eiemplo de 

zando la "Simetría'\ 
I sométr ica 11 

• 

CORTE 

50.- F.s. 

l::':j emplo de esculturas 
utilizando una variante 
del motivo. 

CORTE 

51.- F.S. 

Ejemplo de aplicacione! 
en joyería 

CORTE 

52.- e.u. a ZOOM BACK 
(ENFOQUE LENTO) 

Lámina con una composi
ción de 11rnotivos 11 • 

CORTE 

53.- F.S. 

Logograma de la Funda
r.::i.ón Cultural Televisa 

CORTE 

8 SEG • . ·_:-· .. ¿;¿;~-~~;- 1 /, -~~n ·-¿~rdaderamente útiles los motivos prehispá

/,'.~~ ,,.~;-·. ri~cos; una -vez tratados simétricamente, su utili
, -~ ;~~-' . d~d- s·e- manifiesta en ••• el diseño de papelería ••• 

:::; ,' :-~~.:~' 
- /[¡>' -:?:t'.~{-~.«<·-; 
:':;~~.'.~~\, ·::;:>-) 

MÜSI~_¡¡,- CONTINUA DE_ FONDO 
5 SEG. 

·· > .•• -.en tapices, .••• 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 
- ,, SEG. 

••• en escultura, 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 5 SEG. 

••• en joyería, 

MUSICA: 'CONTINUA DE FONDO 9 SEG. 

.•• Esta es sólo una muestra de las posibilida
des de los motivos prehispánicos que pueden 
ser tomadas en cuenta por el diseñador. 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 7 SEG. 

••• en el campo profesional del Diseño Grafico, 
existen muchos ejemplos de la aplicación de los 
motivos prehispánicos •.. algunos de estos, -
quizá los hayan visto en alguna parte ••• 



54.- F.S. 
Logograma del encuentre 
Mundial de la Comunica 
r.ión~ 

CORTE 

55.- F.S. 
PllNNING LEFTH 
(LENTAMENTE) 

Logograma de Aeroméxico 

56.- F.S. 

Oiseñador trabajando en 
restirador. 

PISOLVENCIA 

57 .- F.S. 
Idolo teotihuacano con 
efectos· de iluminación. 

DI SOLVENCIA 

5a.- F.s. 
Imagen de la Pirámide 
del Sol. Efectos de 
i. luminación 

DISOLVENCIA 

59.- F.S. 

Lámina de créditos 
11 REial izaciórt 0 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 5 SEG. 

... en estos ejemplos, se hicieron sólo algunas 
modificaciones, adecuándolas a las necesidades 
actuales ... 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 

BREVE PAUSA MUSICAL 

MUSICA: CONTINUA DE FONDO 

5 SEG. 

9 SEG. 

10 

.. . Realmente va la la pena reflexionar acerca de 
la importancia de los motiyos plásticos pre
hispánicos para Diseño Gráfico·. 

MUSICA: DISOLVENCIA LENTA HASTA APARECER MUSICA DE CARACTER 
PREHISPANICO 

MUSICA: SUBE A PRIMER pr.\>.No 5 SEG. 

BREVE PAUSA MUSICAL. 

MUSICA: BAJA A SEGUNDO PLA.~O 8 SEG. 

Locutor 1: r~as deidades de nuestros ancestros, nos deja
ron como legado y testimonio perma~ente de su 
grandeza, las majestuosas concepciones pétreas 
de la "Ciuda:i sagi-ada" ... iTeotihuacani 

BREVE PAUSA MUSICAL 

MUSICA: CONTINUA EN PRIMER PLANO SEG. 



60,- F,B, 

Lárninil de créditos 
0 1\sistenr.ia Técnica" 

\JlSOLVENCII\ 

61,- F.S, 

t.5.mina con logograma 
de "Televisión Educa
tiva". 

FllDE OUT 

11 

7 SEG •. 

MUSICI\: PERMANECE EN 

MUSICI\: DESllPl\RECE LENTl\MENTE 



EVALUACJON 
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Evaluación 

Como ya se mencionó en páginas anteriores, la evaluación es un pro-. 

cedimiento que detecta el aprendizaje del estudiante,. con el la, determi

na si la enseñanza que planiftcó, logró ·su objetivo;' A.sí, 'el objetivo se 

convierte en la clave para planificar J.a evaluac·ión, ya .que, SU: Verific,a.-

CiÓn nos dá la pauta de su logro; .. 

Se asegura lo anterior, porque']os· medio~ audl~visual~s -d~~ti~a,dos 
a la enseñanza, no pueden apreciarse.en síinisrnos, silla a tráv~s d~su 
valor dentro del proceso enseña~za-aprendizaje ~hablando e~ términos re-

lativos a la educación-. 

En el aspecto audiovisual, no puede darse una simple respuesta a la 

pregunta: lqué evaluar?, ya que para hacerlo en este tipo de comunica~-

ción, se deben tomar en cuenta diversos aspectos: armonía de sus elemen

tos, utilización de representaciones visuales y auditivas acordes al te

ma, y SoQre todo: creatividad. Esto dará como resultado, un programa 

mas funcional, y por consiguiente una comunicación dinámica. 

Por lo que respecta a este trabajo, para evaluar la eficacia de la 

televisión como auxiliar en la enseñanza del diseño gráfico, se elaboró 

u11 cuestionario orientado a evaluar el aprendizaje de los ·aspectos· bási

cos de la simetría y la motivación por el uso e investigación de motivos 

plásticos prehispánicos. 

Este cuestionario fué llenado por dos grupos muestra del taller de 

diseño del 1 I semestre de la carrera d'e diseño gráfico. Para un grupo 

de ellos, se utilizaron las técnicas tradicionales de enseñanza: profe-

sor (explicación, descripción), pizarrón. 

Para el otro, se presentó el mismo tema con apoyo de la televisión 

·Y además se utilizó el pizarrón y se dieron comentarios en forma comple

mentaria al tema. Los resultados y el cuestionario empleado, son los 

siguientes: 
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Ambos grupos constab"an de diez alumnos cada uno. En aquel donde se 

utilizó el método tradicional, los" resultados fueron de un 60% de respue~ 

tas correctas. Al respecto, los alumnos argumentaron "falta de objetivj_ 

dad" en los ejemplos que:se les explicaron, esto traj.o consigo falta de 

motivación para intentar investigar en los aspectos artísticos de nues-

tro pasado. 

GRUPO EN EL CUAL SE APLICO LA TECNICA 
TRADICIONAL 

C O M P R E N S I O N 

6 9 10 

< 1 

:=====::'..>-¿:: 
Q 

ci 
z 
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Por otra parte, las respuestas del grupo al que se le presentó el 

~·rograma, fueron muy satisfactorias. Aquí se notó entusiasmo desde un 

principio. El hecho de introductr otro sistema de apoyo a la ensefianza, 

despertó so interés. Al finalizar la clase, la motivación para experi-

mentar con los motivos prehispánicos era sorprendente. El porcentaje de 

respLlestas correctas fue de un 9oi. Los resultados fueron positivos, y 

esto nos motiva aseguir investigando -como profesionales del disefio-, en 

el cada vez más complejo medio audiovisual, y por su puesto, a poner ma

yor empefio en la realización de programas con una mejor calidad. 

o 

GRUPO EN EL CUAL SE APLICO LA TECNICA 
AUDIOVISUAL 

C O M P R E N O N 

6 8 9 10 
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FICHA TECNICA DE EVALUACION 

Este cuestionarlo tiene por objetivo, evaluar el contenido del pro
grama: "Motivos Plásticos Prehispánicos". Lea cuidadosamente cada una de 
las preguntas y reflexione acerca de la respuesta ant~s de emitirla. 

1.- lQué entiende usted por SlMETRIA? 

2.- lQué sign1f1ca para usted una MUESTRA ELEMENTAL? 

.J.- lCuáles son para usted las OPERACIONES DE SUPERPOSICION? 

4.- Dibuje un~ "SIMETRIA.RAD!AL" y ooa "SIMETRIA DE EXTENSION TRASLATO
RIA". Expllq~e en que consiste. 
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5.- lQué entiende usted por simetría Catamétricai. Dibuj~ un ejemplo. 

6.- Dibuje una "Simetría' Homeométrica" y expliqúe .en que c.onsist~.-

- <":>-- .·· -. -- -.. -;~---- .·. 

7.- lQué es para us.t~d u~a "Simetría Iso~étric~? 

8.- Explique lo que es una "Slmetrra de Reflexión Especular" y dibuje 

un ejemplo. 

9.- Dibuje usted algún ejemplo de· "S.im.etrías Combinadas" y explique en 

que consiste. 

10.- Dibuje un ejemplo de "Si~etrla de Extensión". 



CONCLUSIONES 



-SI-

CONCLUSIONES 

La disciplina de Diseño Gráfico, se encuentra en constante evolu-;
ción, adaptándose a las diferentes circunstancias qu~ motivan la apari-
ción de nuevos métodos de investigación y recursos tecnológicos. Ante e~ 

to, los diseñadores se han dado cuenta de que los métodos, aparatos e 
instrumentos que hasta entonces eran considerados como lo mejor en su 
profesión, han estado quedando al margen de las necesidades que la actual 
sociedad industrial demanda. 

Esta compleja sociedad, exige profesionales cada vez mejor prepara
dos, que estén en condiciones de recibir, adaptar y generar la tecnolo-
gía que motive los cambios en los diversos ámbitos que l'a integran. Es 
asf como nuevos recursos tecnológicos y nuevos métodos de trabajo, rec1! 
man nuevos métodos de enseñanza. 

Como respuesta a las lfneas anteriores, en este trabajo se mostra-
ron diversos aspectos alusi"vos al fen6meno educativo, por considerar que 
la evolución de la disciplina del lltseño Gráfico, radica en la etapa de 
fo,rmación de sus profesionales, ya que es precisamente aquí, donde seg! 
neran las inquietudes por buscar nuevas alternativas. 

Tomando en cuenta lo anterior, este documento se elaboró con el pr!!_ 
pósito de justificar la importancia de la televisión como apoyo en la 
enseñanza del diseño gráfico, y ciertamente la tiene, toda vez que se e!!_ 
cuentran estrechamente relacionados: el fenómeno educativo, la televi--
sión (como medio audiovisual) y el diseño gráfico. Primero en fo.rma de 
p.lanes de estudio de la carrera, y posteriormente, porque la naturaleza 
visual de la existencia del diseño, así lo comprende. 

Los medios audiovisuales representan los nuevos recursos tecnológi
cos en la educación, y estos a su vez, demandan nuevos métodos de ense-
ñanza; esta es la clave que motiva a la realización de este trabajo, con 
él se busca fortalecer la formación de los futuros profesiorl'ales del di-

~~ seña. 
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Por otra parte, en lo que concierne a la intervención del diseñador 

en el programa realizado, ésta resultó muy valiosa, ya que su lallor no 

se l imit6 a la parte ornamental del mismo; fué parte importante en el 

proceso de producción, desde la planeaci6n, hasta la _realización, en su 

papel de director del programa. 

En lo que respecta a la intención original de este documento, se 

puede determinar que los medios audiovisuales (en este caso la televi--

sión), no representan la panacea en la enseñanza, ya que como toda nueva 

experiencia, tiene sus limitaciones. Además de esto habría que agregar 

el aspecto violento que representan, tomando en cuenta que mediante él, 

se implantan determinadas pautas de conducta; y representan un peligro al 

mostrar en forma parcial la realidad. 

Atendiendo al objetivo.de este trabajo, se puede mencionar que efec 

tivamente, los medios no son la panacea para la enseñanza; sin embargo, 

en su favor se puede decir lo siguiente: tienen la capacidad de mostrar 

aspectos de la realidad a los cuales no se tiene acceso inmediato; tie

nen la capacidad de mostrar el contenido de los programas; tienen además, 

la capacidad para preservar imágenes perecederas, etcétera. 

Como conclusión, se puede decir que la combinación: enseñanza-dise

ñador- instrumento audiovisual, no implica necesariamente resultados sa

tisfactorios. Esta combinación no fructificará de manera satisfactoria, 

si no se cuenta con los instrumento~, las instalaciones adecuadas, y so

bre todo, con los objetivos bién definidos. 

antonio cerón uribe. 
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GLOSARIO. 

1.- l\udio.- Término que se.,reJ)ere. a todas :las· fases .de la reproducción 

del sonido en las émisiones d~ televisióp, diaporamas, cine, 

etc. 

2.- Animact6n.- Técnicas de ·efectos e9peciales en que imágenes fijadas 

se mueven a una velocidad calculada para simular acción 

continua. 

3.- Canal.- Puede referirse a cualquiera de· las si~uientes acepciones: 

a) ena función de programadora (un canal de control). b) Un 

canal de grabación de una grabadora de cinta magnética. c} 

Una ~stación de un aparato de televisión. ,, 

4.- Corte.(Cut).- Término de programación que de.scribe el cambio instan-

táneo de uan imagen en la pantalla a la siguiente. 

5.c Corte a ·negro (Cut to black} .- Un efecto visual instantáneo donde 

una ir.iasen en la pantalla se saca y 

no se reemplaza por otra. La panta--

lla queda negra. 

6.- Continuidad.- Término que describe la suave fluidez de presentación 

de material en términos que de un asunto se p~sa al s.!_ 

guiente -sin rompimientos obvios. 

·1.- Control.- Oe realización: sala desde la cual dirige el realizador 

la grabación de un programa. P.e cámaras: sala proxir.ia al 

estudio desde la cual se vigila y regula el funcionamiento 

de las cámaras que toman la imagen en el estudio. De so-

nfdo: Sala desde la cual se recoge y mo~ula la ser.al de so 

nirlo de un estudio. 

8.- Cue(señal ).- ln~ica el punto de incio preciso de· una acción. 
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9.- Cued Up (preparadll).'~Se'refleré .. a'una'p~esenta'é:i6n puesta en su 

}.-," 

de p~·r.tida:" Todos los elementos visua" 
e~ :Y a~ditivos ~stán listos para empezar. 

10.- oti~Jvencfá:.~ .~as~:, gradual de una imagen a otra hasta desaparecer 

19. -

quedar más que la segunda. 

innecesario .se elimina de 

6 desaparici6n (fad~
o sonido. 

Grabadora de cinta magnética donde cuatro 
señales separados pueden ser grabadas si-
multánea o separadamente. 

- Grabadora o deck en que dos señales separadas 
pueden grabarse individual o separadamente. 

- Una grabadora 

-·La. potencia relativa, volumen de ¿anido o S! 
ñales de programación, grabadas en cinta ma~ 
nética. 
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20.- Nivel 'de reproducción (.Playback .level L- La fijaci6n del volumen r! 

lativo de una señal de ci!)_ 

ta magnlttca cuando un es

pectácu1o tiene que ser re 

producido. 

21.- 0 op-on.-:·'~/e'it.o·'v·isúal donde aparecen repentinamente elementos 

sNo~'nii"entras el resto de la imagen permanece igual. 

·l1~iíi~nfÓ· s'úces'ivo va completahdo la imagen total .. 
~\ ~: )-~:-~ . =-"~ 

SUC! 

22.~ Repro~·ti¿1;~/,~¡i~i~~ori~ risponsable de coordinar tosas las f'afe~ de 
;,~:ºª: ¡lrod,ucci6n. .· ' . 

<~:; :_:L;~t ~. 
23,. s·éñal.dé pr,Ógr,amación.~ Un pulso o tono grabado en cinta qu~'act,iva 

... un programador para empeia'r:·.uh'E!vento o una 

serie 'de eventos. 

24.- .Sincr.ontzadÓr.~: ,uni'da'd de programación que genera. una se~al que se 

g~alia en la pista de una cinta.magnltica. 

Al reproducirla, activa el programador completando 

uno o más efectos en pantalla. 

25.- Sonido 'local.- Tlrmino apli:calile a c.ualquier instalación permanente 

un siste~a':de s.o~id~ 'permanentemente instalado,,; 

aüoitorj"os .• 

' '· .,· 

26.- Sound frack (Pist~'dé s~ni,~o - ·ci,ri,ta magnltica que contiene la m~.!. 

·cla. final de t~d.os lÓs ingrédientes 

de sonido para la pre~entación 

. . ' 
27 .- Story-board.-' t:uión cuyo fin es el de "visauliiar" las escenas y S! 

cuencias de un programa; es pues; una sucesión de di

bujos con una descripción de la acción, narración o 

diálogos que acompañan a la secuencia. 
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2r..- Telecine.- Aparato que permite recoger en una cámara de televisión, 
·1as imágenes cinematográficas o de diaporama~. 

29.- Video.- Expresl6n que designa _a la imagen en el 'ulón técnico y en 
la. pantalla tl~ televi~ión. 

30.c Vtsuali~ación:~ 

. :. .-, 

Proceso p~ra,~~~ablécer la 'parte ,visual d~ .la pre" 
sentaclón. · ú.~esÜltadó de esta actividad es el 
gut6h té'i:iii.co'. :}., \; e ·, ·' • e· 

- ·'~r:;:,_,i ''~\3C' -;• '., ~~-:\:~.::}"·-~ --"·~;:· ':; --~.~ :-. -·:o-. 

, ... , .. ,. .•. " · :::1::::: ;:,::;::~¡~:¡M;~~li~~t~i~f J/1~1lm:?::;:::: ;. 
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