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INTRODUCCION 

En este trabajo me voy a 
referir solamente a algunas dt? 
las muchas posibilidades que 
nos presentan los medios 
audiovisuaJes y mis esfuerzos 
iran encami~ados a la búsqL1eda 
de los mejores alternativas 
que estos 
para ser 
docenc i r1, 
divulgación 

medios 11as ofrece11, 
utilizados en l~ 

pf'omoción y 
del diseí'io. 

Los materiales Audiovisuales 
11> han estado por muchos a~os 
entre los racursos didácticos 
de los programas educativos, 
sin embargo no han cobrado la 
importancia que tienen si 
tomamos en cuenta que no se 
trata solo del reforzamiento 
auditivo o visual, cada uno 
importante por si mismo, sino 
de los dos simultáneamente 
para mayor efectividad en le 
aprendizaje de cualquier tema 
que como maestros nos veamos 
en la necesidad de presentar a 
nuestros alumnos. En muchos 
casos no se utilizan por falta 
de tiempo para su preparación 
pero primordialmente porque 
muchas vece.:; el docente 
desconoce e 1 uso, 1 a 
aplicación y la efectividad en 
el manejo de dichos medios. 

Por otra parte como material 
de divulgación y promoción han 
tenido un ~esarrollo muy 
importante, pues todo aquello 
que deba llegar al p~blico 

pasa primero por uno o varios 
de estos medios gracias al 
impulso que 

han tenido par parte de los 
medios publicitarios, pero 
esta promoción y divulgación 
se ha quedado corta cuando se 
trata de dar a conocer al 
p0blico en general y a nuestra 
sociedad en particular, los 
campos en que se desarrolla y 
actGa nuestra propia 
disciplina y me refiero 
especificamente a los campos 
del dise~o Gráfico e 
Industrial. 

Se hace importante aclarar en 
este punto, que siendo tantos 
y tan amplios los medios 
audiovisuales existentes, que 
van desde la fotografia y las 
gráficas apoyadas por textos 
escritos o hablados, al cine y 
de este n las técnicas mas 
modernas y sofisticadas como 
son el telefax, el 
videoteléfono o el teledibujo, 
seria imposible abarcarlos 
todos en este trabajo, el cual 
se convertiría en una 
enciclopedia de los medios de 
comunicación; consciente de 
esta dificultad mi 
investigación estará dirigida 
solamente a los medios que en 
la práctica están más cerca 
del profesional medio y más al 
alcanca de la mano de aquéllas 
personas que sin ser 
profesionales de la 
comunicación, puedan hacer uso 
de ellos gracias a su 
facilidad de manejo, su 
versatilidad de uso y su 
capacidad comunicativa. 

Me referiré por lo 
fotografía en 
instancia, pues a 

tanto a la 
p1- imera 

parti1· de 



El monopolio de la información, tanto de parte de los gobiernos 
como de los intoreses privados,permite el uso arbitrario de los 
medios de información y da Jugar a la manipulación de mensajes 
de acuerdo a intereses sectoriales. Es particularmente grave el 
manejo de'la información que sobre los paises de América Latina o 
con destino a los mismos hacen las empresas o intereses 
internacionales. 

La programación, en gran parte extranjera, produce 
transculturación no participativa y destructora 
de los valores autóctonos. 

Los medios de comunicación social se han convertido en 
vehiculos de propaganda del materialismo reinante,pragmático y 
consumista y crean en nuestro pueblo,falsas espectativas y 
necealdades ficticias,graves frusLaciones y un afán competitivo 
malsano. 

III Conferencia del Celam 
Puebla 1979. 



el ll'l G5 riue surgen y 
evolucionan los med\os 
aLldiovisuales; ~ la 
computadora ya ha venido a 
consti tui1-se en el medio 
Informativo de la década 
pa.,,ada, pues ha llegado a 
invadir no solamente los 
mercados y las grandes 
empresas, si~o también las 
escuelas y hasta los hogares y 
co11tinuará su ca1·rera 
Informativa en la década que 
empieza; por último el video 
que no sola ha sido el boom de 
Ja comunicación de los últimos 
años, sino que ha desplazado a 
las peliculas de 8 mm., Super 
8 mm. y 16 mm. a las que ha 
<r.abido 1·elegar al baúl de los 
recue1·dos. 

No dejaré sin embargo, de 
rese~~r hasta donde me son 
posible, las demás técnicas 
AV, pero será en todo caso 
co1no una breve resa~~ sabre 
cada uno de ellas para dar una 
idRa global del mundo de la 
com11nicación gráfica. 

Considero que como 
diseñadora involucrada en 
ei;; tos dos aspee: to.5 del Di !ne1~0, 
es un deber y una necesidad 
divulgar y promover esta 
actividad, ya que por tratarse 
de disciplinas relativamente 
nuevas en el ámbito nacional y 
latinoamericano y poi· no tene..
recorrido que por si mismo se 
haga evidente il Jos o.ios de 
nuestra socieclad~ nos ve1nos en 
la obligación de dar a conocer 
miestros campos de trabajo y 
desarrollo profesional. 

Estas disciplinas aunque 
estAn impl i.c1tr\'Sj t'.~n t.1 l rnunc.lc1 
e1·1 que v1vimos, nos 
observamos, ~lc .• 

movemas. 
110 1301' 

claramente identificables por 
el comti11 ele .la~ personns que 
los consumen a diario. Por lo 
tanto el objetivo de este 
t1-aba.io e~ colocar los medios 
Dud1ovisuales ~1 sc1·vi~io del 
Dise~o o mejor aún colocar al 
cliseñador c•n cap;icidad de 
usarlos, n1aneJarlos y sacar de 
ellos el mayor provecho 
posible. 



El monopolio de Ja info1·mación, tanto de parte de los gobiernos 
como de los intereses privados,permite el uso arbitrario de los 
medios de información y da lugar a la manipulación de mensajes 
de acuerdo a intereses sectoriales. Es particularmente grave el 
manejo de'la información que sobre los países de América Latina o 
con destino a los mismos hacen las empresas o intereses 
internacionales. 

La programación, en gran parte extranjera, 
transculturación no participativa y destructora 
de los valores autóctonos. 

produce 

Los medios de comunicación social se han convertido en 
vehículos de propaganda del materialismo reinante,pragmático y 
consumista y crean en ~uestro pueblo,falsas espectativas y 
necesidades ficticias,graves frustaciones y un afán competitivo 
malsano. 

III Conferencia del Celam 
Puebla 1979. 



CAPl\ULO l 

EL SURGIMIENTO DE LOS MEDIOS 11ASIVOS DE COMUNICACION EN LA 
SOCIEDAD CAPITALISTA 

Existen dos posiciones 
funcionalistas que pretenden 
explicar el surgimiento de los 
medios de comunicación masiva. 
Estos son el Historicismo 
funcionalista de corte 
idealista y el Historic\smo 
funcionalista de naturaleza 
tecnocrática, estas tendencias 
alimentadas por infinidad de 
conocimientos fragmentarios, 
que mantienen como sustrato 
los métodos matemáticos de 
indagación y razonamiento, 
solo describen la apariencia 
del fenómeno; interpretan 1 a 
comunicación social fuera del 
contexto histórico que le da 
vida y la determina, 
interpretar la evolución de 
los medios de comunicación 
como fenómenos autónomos y 
fragmentarios que no guardan 
íntima relación con la 
dinámica de la estructura 
global de la sociedad, de este 
modo los medios de difusión 
coloectiva surgen y se 
desarrollan en vacíos 
históricos, como meras 
extensiones técnicas de los 
sentidos del hombre o bien 
como un fenómeno derivado de 
1 a modeniidad. 

EL HISTORICISMO FUrlCIONALISTA 

DE CORTE IDEALISTA 

Construye una concepción 
lineal, circunstancial y 
descriptiva que presenta el 
surgimiento y la evolución de 
los aparatos de difusión 
masiva como variables 
independientes de la dinámica 
de transformación que enfrenta 
la estructura social, se los 
presenta como entidades 
"naturalmente autónomas", con 
vida propia, estimulados por 
leyes y principios especiales 
del campo comunicativo y 
cuando mucho, del área 
cultural, que determina el 
momento y la forma en que 
emergen y se transforman.( 2 ) 

EL HISTORICISMO FUNCIONALISTA 
DE NATURALEZA TECNOCRATICA 

En este caso se acentúa 
Creencia que sustenta los 
medios masivos de comunicación 
como variables independientes 
de la formación social y 
explica su surgimiento y 
desarrollo como inofensivos 
productos de la modernidad 
tecnológico-cultural de la 
sociedad contemporánea, que se 
presenta a la opinión pública, 
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como conquistas del ingenio 
humano en el terreno de la 
tecnologia comunicntiva y 
especialmente de c,31-.'.tcter 
electrónico que no encierran 
otra preocupación histórica 
que la de ser un aporte a las 
necesidades d~ comunicación 
que demanda el hombre del 
siglo XX. 

Con est:o se 
comprensión de 
masivos como un 

deforma la 
los medios 
producto de 

lo~ requerimientos que exige 
el capital financiero en su 
periodo de expansión 
colonialista. Este 
planteamiento es el argumento 
que justifica los proyectos de 
las burguesias nacionales y 
transnaclonales, para la 
constante modernización 
tecnológica de los aparatos de 
difusión de masas, que tienden 
a instaurar un orden cultural, 
cada vez mas autoritario y 
vert ic.:il, que les pe1·mi ta 
conducir y resolver las 
contradicciones de la sociedad 
por víil de la acción 
idelógica, aislando el 
fen~meno de la comunicación de 
su contexto socioeconómlco. 
(3) 

pero existe otra tendencia que 
analiza el fenómeno del 
nacimiento y desarrollo de los 
medios masivos desde una 
concepción materialista de la 
sociedad. 

3 



1. 1 EL MATERIALISMO HlSTORlCO Y EL ORIGEN DE LOS ~IEDIOS 
MASIVOS OE COMUNICACION 

Para llevar a cabo un análisis 
critico del nacimiento y 
desarrollo de los medios 
masivos de comunicación, es 
necesaria ~onoce1- la relació11 
existente entre estos y la 
mecánica de reproducción del 
capitalismo, partiendo del 
principio de desarrollo del 
capital cuya tendencia es la 
obtención creciente de la 
máxima ganancia, entender los 
medios masivos como una 1·ama 
mas de la producción 
capitalista, tanto desde el 
punto de vista 
fisico como del mensaje 
mismo,que también está 
relacionado directamente con 
la modificación de las 
conductas sociales y mas 
especificamente en los centros 
urbanos,saber que 
refuncionaliza un ámbito muy 
especifico que es el económico 
y por último que el sector 
dirigente para existir, 
requiere revolucionar 
incesantemente sus 
instrumentos de producción. 

El modo de producción 
capitalista, después de 
haberse reafirmado con su 
revolución comercial de los 
siglos XVI - XVII, revoluciona 
mecánicamente sus medios de 
trabajo con el objeto de 
incrementar su tasa de 
acumulación de plusvalor, es 
así como se introducen las 
máquinas de carbón y vapor. 
Esta transformación económica 
dá origen a la primera 
revolución industrial que 
transforma los instrumentos de 
trabajo rudimentarios, al 

introducir el maquinismo en 
el proceso de producción y en 
el sistema de transporte, con 
ello se inicia la gran 
industria del maquinismo 
productivo, posteriormente 
otra revolución técnica 
modifica esencialmente la del 
sistema productivo y el 
transporte, al introducir como 
energéticos al petróleo y la 
electricidad, aparecen así el 
motor de explosión y el motor 
eléctrico que modifican 
nuevamente los instrumentos de 
trabajo y sitúan a la 
gran industria e1TZ)l:J···e-t.apa .. de 
producción continua y 
acelei·ada. 

El capital se encuentra 
entonces en condiciones de 
revolucionar su forma de 
extracción de plusvalor a una 
modalidad mas productiva, ya 
que la finalidad de introducir 
nuevas técnicas y tecnologias 
aplicadas a la producción de 
plusvalor,"como la de¡ todo 
otro modo de desarrollo de la 
fuerza productiva de trabajo, 
es simplemente acortar la 
parte de la jornada de trabajo 
en que el obrero necesita 
trabajar para si y alargar la 
parte de la jornada que 
entrega gratis al capitalista, 
sencillamente un medio para la 
producción de plusvalía", (4) 
base de la explotación de la 
sociedad capitalista, que 
evoluciona de la extracción de 
plusvalía absoluta y 
primordialmente en la fase de 
manufactura incipiente, a la 
plusvalia relativa en la fase 
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de la gran producción 
industrial. 

A partir de esta momenlo 
se modifica sustancialmente el 
desarrollo económico de la 
sociedad, el aumento de la 
productividad tiene como 
consecuencia la producción de 
una gran masa de mercancías 
que requieren su salida al 
mercado y al consumo mundial, 
ya que el capital para 
reali~arse como valor que 
genera plusvalor, además de la 
producción de mercancias, 
requiere de completar su ciclo 
económico que abarca la 
circulación y el consumo de 
las mismas, o lo que es igual, 
el tránsito del .capital a su 
forma dinero, este nuevamente 
a reconvertirse en capital 
productivo ( D M D'l 
1:01,formando 
total de 
capital. 

así el proceso 
reproducción del 

El proceso de circulación 
del capital requiere de un 
espacio de tiempo, de manera 
que la frecuencia con que un 
capital puede producir y 
multiplicar su valor, 
dependerá en parte de la 
velocidad de circulación, si 
bien esta circulación no 
gene1-a directamente ningún 
aumento en la producción de 
valor y plusvalor, si incide 
en la velocidad con la cual se 
repite el proceso de 
producción y por tanto de 
valorización. 

De lo anterior se deduce 
que el 
circula 
Célpital 

capital mientras 
no funciona como 

prod11c ti vo y por lo 

tanto no produce mercacías, ni 
plusvalía, se convierte en una 
barrera opuesta a la creación 
de valor y especificamente al 
desarrollo ccanómico del 
capital.Este por su propia 
naturaleza, tiende a superar 
toda barrera espacial, creando 
las condiciones físicas de 
intercambia: medios de 
comunicación y transporte. 

Teniendo 
el p·roceso de 
me,·c:aci.as 
fases: 

a) 
transcurre 

se 

el 

transportación 
mercancias 

pi-educción a 
venta. 

en cuenta que 
circulación de 

efectúa en dos 

mom-eñ'fo····-- que 
entre la 

de las 
de su lugar de 
su luga1- de 

bl el tiempo que 
transcurre entre la exhibición 
de los productos y 
el tiempo de venta. 
Oue la reducción del tiempo de 
circulación empieza cuando el 
capital productivo destina una 
porción de su riqueza 
excedente a la creación y 
desarrollo de las vi as 
generales de comunicación y 
transporte material, crea las 
vías infraestructurales que 
posibilitan el tránsito de las 
materias primas, y de la 
mercancía en general, de su 
lugar de e~tracción a su zona 
de transformüción y la 
movilización de Jos productos, 
desde 1 os centros de 
producción a los de 
intercambio y consumo, de este 
modo las potencias económicas 
adecuan cosntantemente el 
desarrollo de las vias de 
transportación, al desarrollo 
de los nuevos mercados y a la 
creciente demanda de los 
productos. 
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para satisfacer el ciclo de 
1-eposición del capital. Por 

De esta manera, todas las otra parte el retrazo en el 
necesidades que presenta el consumo de las mercancías 
capital en su fase de mercado provoca gastos adicionales 
mundial, aceleraron consistentes en: 
prodigiosamente el desarrollo JI una disminución 

la masa de del comercio, de la navegación cuantitativa de 
y de todos los medios de productos 
transport~ terrestre. Este 21 deterioro de la calidad 
desarrollo influyó en el auge 31 r,..l trabajo materializado y 
de la industria, el comercio, vivo que se requiere para el 
la navegación y los mantenimiento y conservación 
ferrocarriles a Ja par que se de las mercancías almacenadas 
desarrollaba la burguesía, (71 
multiplicando sus Por este motivo el vendedor 
capitales.(5l Las vias procura deshacerse lo antes 
materiales de transporte y posible 
comunicación, son de su productos, puesto que 

··-·-··-·b=ai'rsfur11tada-S---c.o.n¡;;_j:¿temente y esta es lb unica forma 
se siguen transfor-~O--er.-~-a-A-ta.........L> __ _s:_i¿_al recobra el 
nuestros dias,en cada periodo capital inve1-tido···TñícTaTmente 
en que se modifica el proceso y obtiene sus utilidades 
global de producción, derivadas del plusvalor. 
distribución intercambio y 
consumo. < 6 > 

l. 2 EL SURGIMIENTO DE LOS 
APARATOS DE DIFUSION DE MASAS 

La simple existencia 
vi as mate1·iales 
transportación de 

de las 
de 

las 
me1·cancias, no resuelve el 
problema total 
del proceso de circulación del 
capital, aún queda pendiente 
e 1 segundo peri oda de 
circulación de las mismas: La 
reducción del tiempo que 
transcurre entre la ubicación 
comercial de los productos y 
su venta final, se puede 
pensar que la realización de 
la plusvalia, requiere también 
de un cierto nivel de 
convencimiento; es decir la 
necesidad de consumir no 
existe, tiene que ser creada 

Para alcanzr lo anterior, 
el capital comercial, además 
de haber desarroollado 
ampliamente las vi as 
materiales de comunicación, se 
encuentra obligado a 
implementar ahora a nivel 
superestructura!, una dinámica 
que anule el tiempo 
trans;cun-ida ,en ti-e la 
inversión del capital y el 
manto de venta de las 
mercancías, de esta manera se 
apoya y crea las aparatos de 
difusión colectiva, que 
apoyados en su discurso 
cultural actúan como 
catalizadores de la ~ltima 

fase de circulación, el 
momento de consumo. De esta 
forma los aparatos de la 
cultura de masas emergen y 
operan como un sistema que da 
a conocer colectivamente la 
existencia de los productos 
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del mercado e inculca su 
consumo. El disc~~so de los 
aparatos de masas, construye 
sobre un parámetro fetichista, 
la relación social del valor 
de uso qtJe permite el cor1sumo, 
no por sus cualidades 
materiales, sino po lo que 
estas representan socialmente. 
Asi, se puede'decir que si la 
industril\zación masifica la 
producción, los aparatos de la 
cultura colectiva, masifican 
el consumo. 

En este sentido, el nuevo modo 
de 1nfo1·mación de maeas, a 
tarvés del discurso 
pu~licitario, incrementa 
sustam:ialmente el proceso 
global de producción y 
, .. eproducción del capital, lo 
que signif \ca que estos 
aparatos no crean valor pero 
su funcionamiento contrubuye 
exclusivamente a la 
1·real i zac U111 de plusvalía a 
nivnl de Fetación del capital 
en primera instancia y 
después, mediante ello mismo, 
dr~ crear las posibilidades de 
incrementar el nivel de 
v~lorización global del 
c:api tal. 

Con la creación de la cultura 
de masas,se estandari~an \as 
riotic.:ias, la5 fotografías, lc:is 
editoriales y el estilo de 
difusión de las informaciones 
comerciales, en una palabra se 
unifo1-mi;:a la conciencia 
colectiva, con el fin de 
armonizar con el consumo del 
mercado mundial, el capital 
construye y utiliza el cine, 
la radio, la TV, los s<Jtél i tes 
y la cibernética, con el 
objeto de crear a través de la 
pulJ 1 ·je i d¿¡cl 11n;:i i dP-o 1 or¡ i a 

unive,-sal qlJl? le pr;'rmitd su 
reproducción en dimensiones 
planetarias. A partir de este 
momento el capitalismo entra 
~n su fase masiva d~ 

comercialización internacionill 
de la cultura.(8) 

Desde el momento que el 
caeital requiere resolver 
estos dos problemas de 
circulación ya mencionados, se 
ve obligado en ambos casos a 
efectuar gastos improductivos, 
que no agregan ninr¡~n valor al 
produi;:-to elaborado sino que 
simplemnte crean lils 
condiciones indispensables de 
ciculación, erogaciones que 
implican la disminución de su 
tasa de ganancia y por 
consiguiente deben ser 
cargados al valor de las 
mercancias como gasto de 
distribución, para evitar lil 
disminución de la cuota de 
plusvalía y de esta forma la 
fuerza de trabajo como sector 
consumidor, no solo financiil 
la extracción y acumulación 
del plusvalor, sino que 
también subsidia los costos de 
reproducción ampliada del 
capital, desde el momento que 
.:omortizci loa gastos 
improductivos al pagar mas 
caros los producto que 
consume. 

Esto siginfica que Ja funci~n 
de promoción consumista que 
ejercen los aparatos de 
difusión de masas, no sólo es 
una fuente adicional de 
incremento de los precios de 
las mercancías, sino también 
una causa mas, que ahonda las 
diferencias entre productor y 
conumidor o entre capital y 
trabajo asalariado, por una 
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parte contribuyen a enriquecer 
mas al propietario de los 
medios de producción y por 
otra, fomentan depauperación 
del proletariado. 

Los medios de comunicación de 
masas nacen como elemento 
fundamental de régimen de 
producción capitalista, por lo 
tanto son sustancialmente 
controlados por la clase 
coordinadora del proceso 
social de la producción 
nacional e internacional, 
desarrollan la tendencia 
cultural dominante, 
producción, distribución e 
inculcación de las ideologías 
propias de las fracciones que 
administran el proceso de 
extracción del plusvalor, 
situación que le permite a la 
clase propietaria de los 
medios de producción someter 
la dinámica y la dirección que 
debe adoptar el concurso de 
masas de la sociedad 
contemporánea. 

En último término, por 
ser los medios de comunicación 
elementos fundamentales de la 
sociedad capitalista ,estos se 
generan en las áreas de cosumo 
real y posteriormente se 
expande a las áreas de consumo 
potencial. Es poi· el lo que 
las medios masivos surgen en 
las principales metrópolis 
mundiales, Inglaterra, Francia 
y E.U.A., y paulatinamente 
llegan a las regiones donde 
aparecen nuevos mercados con 
grandes masas asalariadas, que 
están en condiciones de 
incorporarse, al ciclo de 
realización del valor, a 
través del consumo colectivo. 

Resumiendo,tenemos que, desde 
sus formas mas simples, 
imprenta, teléfono, cable, 
telégrafo, hasta los mas 
complejos, prensa, cine, radio 
y televisión, los aparatos de 
comunicac: ión surgen 
paralelamente al desarrollo de 
producción del capitalismo 
y cada una de ellas es 
recobrada y dirigida, hacia la 
ejecución y reproducción del 
sistema económico dominante. 
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CAPITULO ll 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA DOMINACION 
CULTURAL DE AMERICA LATINA 

El término "Dominación Cultural" 
denota un proceso verificable de 
influencia social por la cual, una 
nación impone sobre otros paises su 
conjunto de creencias, valores, 
conocimientos y normas de 
comportamiento asi como su estilo 
general de vida. (9) 

Desde hace mas de siglo y 
medio los paises de América 
Latina dejaron de ser, a 
través de sus guerras de 
indepenencia, colonias de los 
imperios Espatiol y Portugués. 
En lugar de ello, estos paises 
han estado sometidos a la 
influencia dominante de E.U.A. 
y de las potencias Europeas; 
la semejanza con las 
condiciones coloniales es tal, 
que la relación se identifica 
como neocolonialismo. 

El aspecto mas evidente de la 
dominación "imperial" de 
E.U.A. sobre América Latina es 
el económico, este pais 
sostiene con América Latina 
una relación de intercambio 
económico que se caracteriza 
por hacerla una fuente de 
materias primas y mantener un 
mercado cautivo de sus 
productos manufacturados, 
Latinoaérica tiene que vender 
las primeras a bajos precios a 
Estados Unidos y comprarle 
caros los segundos. En 
conecuencia existe un 
desequilibrio comercial 

cróni~o que determina un 
déficit presupuestal siempre 
creciente; para hacer frente a 
esta desventaja, la región, 
contrae en el extranjero sobre 
todo con E.U.A. deudas de gran 
magnitud con elevadas tasas de 
interés. 

El control politice .para poder 
influir en la toma de 
decisiones sobre asuntos de 
interés pOblico, es 
indispensable para sostener 
este patrón de relaciones 
económicas injustas. 
Abiertamente o en secreto, 
pacificamente o no, E.U.A. 
ejerce ese control en América 
Latina, muchas de las 
decisiones politicas que 
afectan la región son tomadas 
unilateralmente en Estados 
Unidos ya sea por el gobierno 
por intereses privados 
transnacionales. 

Sistem~ticamente E.U.A. ha 
apoyado a gobiernos 
conservadore? y dictatoriales 
en América Latina, lo cuales 
aseguran la coptinuidad de su 
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dominación, también de manera 
invariable se ha opuesto a 
todo intento de cambio social, 
económico o politice en la 
región, tomando decisiones en 
contra, como sanciones 
ecnómicas, presiones 
diplom.l!ticas, campai'1as 
publicitarias e intervenciones 
militares directas. 

Es lógico pensar que una 
nación que ejerce su 
influencia polltica y 
económica sobre 
ejerza también 
cultural. 

otros paises, 
su influencia 

Estados Unidos ejerce su 
imperialismo cultural, por 
medio de diversos mecanismos 
que van desde la influencia 
manifiesta en colegios y 
universidades, transferencia 
de ciencia y tecnologla y 
otros aparentemente 
inofensivos como turismo y 
proselitismo religioso. Pero 
es la comunicación de masas, 
la que se ha convertido en el 
instrumento principal del 
imperialismo cultural. 

Los mecanismos mediante los 
cuales se lleva la influencia 
cultural de E.U.A. hacia 
América Latina son numerosos, 
entre ellos se encuentran los 
siguientes: 

1) Las agencias 
internacionales de noticias 

2) Las agencias 
internacionales de publicidad 

3> Las firmas 
internacionales de 
publica, mercadeo y 

opinión 

relaciones publicas 

a) Las corporaciones 
comerciales transnacionales 
que actuan como anunciantes 

b) los exportadores de 
materiales de programación, 
impresos, auditivos y 
audiovisuales. 

c) los exportadores de 
equipo y tecnologlas de 
comunicación 

d) las 
i nternaci o na les 
telecomunicación 

compai'1las 
de 

e) los organismos 
oficiales de propaganda 

f) el organismo de 
control de seguridad 

g) los comics 
hl las revistas 

juveniles, para mujeres y para 
hombres 

i) el cine 
J l los 

educativos y 
programas 

de 
entretenimiento para TV. 

-.Hay que tener en 
cuenta que las dos terceras 
partes del, tr.l!fico de 
noticias en la región, estAn a 
cargo de la UPI CUnited Press 
International l y de la AP 
CAssocited Press) y que 
abarcan todos los sentidos, de 
E.U.A. hacia América Latina y 
el del resto del mundo y 
viceversa, asl como dentro de 
la misma región. 

2 -.En casi todos los 
paises de América Latina, las 
principales agencias 
publicitrias de E.U.A. manejan 
la mayor parte de la 
propaganda de las 
corporaciones transnacionales 
por medio de subsidiarios o 
mediante la afiliación de las 
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principales agencias locales a 
su sistema. 

3 -.La mayorla de 
estudios 
op i. nión 
Latina 
firmas 

sobt·e mP.rc<1do y 
publica en América 

los llP.van a cabo 
estadounidenses o sus 

afiliadas locales. 

4 -.Mas del 50X de las 
pell.culas cinematogra-FicaE; qL1e 
se presentan en América Latina 
proceden de E.U.A. 

5 -.Mas de la tercera 
parte de los programas de TV 
son "enlatados" importados de 
E.U.A., además los programas 
locales siguen de cerca los 
patronas de producción de 
dicho pais. 

6 -.La mayorla de las 
libros de historietas, tiras 
cómicas y revistas juveniles, 
para mujeres y hombres, son 
traducciones o adaptaciones de 
publicaciones de E.U.A. 

7 -.Gran parte 
music~' que se tt·ansmite 
estaciones radiales 
región, procmde de 
Unidos. 

de la 
en las 
de la 

EStados 

B -.Junto con otras 
potencias occidentales E.U.A. 
mantiene el control hegemónico 
del espectro de frecuencias de 
radio. < 10> 

Por otra parte, ademas de las 
actividades desarrolladas a la 
luz pOblica, existen otro tipo 

de "es-Fuerzas secr·ertos" de 
comunicación, encamindoa a 
11 dese~1l:a!Jilizar" gobif?1·"11ns 
legitimes en América Latina, 
el ejemplo sobresaliente lo 
constituyen las actividades 
clandestinas de la CIA 
<Agencia Central de 
Inteligencia) encaminadas a 
derrocar al gobierno de 
~\1 lende en Chile. L<o1s 
investigaciones del propio 
congreso de los Estados 
Unidos, el informe Pike y el 
informe Church han documentado 
dichas actividades. 

Es evidente, que toda esta 
gama de acciones no es 
resultado solamente de los 
intereses de E.U-A",~stos 
reciben una gran ayuda de las 
élites poderosas de América 
Latina, ciado que ellas sacan 
provecho da la situación de 
dominación internacional y a 
su vez ejercen dominio interno 
sobra la mayoria de sus 
paises. 

Pero hasta ahora solo se ha 
analizado la dominación 
general de América Latina 
des~e el punto de vista 
económico y politice; a 
cent i nLtac í6n se vera la 
dominación a través del sector 
privado esencialmente en 
términos de medios de 
comunicación. 
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II. LAS AGENCIAS DE 
NOTICIAS 

Los Latinoamericanos 
tenemos razones para quejarnos 
porque somos una región sub
! nformada, en el mundo 
desarrollado. La gran prensa 
de los grandes paises no d~ a 
conocer nuestras realidades, 
nuestras luchas y nuestros 
propósitos y en muchas 
oportunidades se nos ignora a 
pesar de que estamos 
luchando •.•• 

Carlos Andrés Pérez 
presidente de Venezuela 

Los servicios de noticias 
norteamericanos que funcionan 
en América Latina, asi como en 
el resto del mundo, son la 
United Press lnternatinal 
<UPI) y la Associated Presa 
<AP>. 

La primera dA servicio a 16 de 
cada 20 paises y la segunda a 
14 de los mismos veinte, estas 
dos agencias dominan el 
contenido internacional de los 
medios noticiosos en América 
Latina. Estas dos agencias y 
la Franca Presa constituyen la 
principal fuente de noticias 
para mAs de 20 periódicos en 
la regiOn. Y estas mismas 
agencias manejan dos aspectos 
de la comunicación, uno se 
refiere a la naturaleza de las 
noticias que l l'egan a 
Latinoamerica desde el resto 
del mundo y el otro a las 
noticias que de América Latina 
se difunden en el extrior. 

Por otra parte se utilizan los 

mecanismos clAsicos de 
distorsión de la noticia que 
determinan un sezgo en la 
información, ademAs de que el 
etiqueta je peyorativo por 
medio del uso constante de 
apitetos altamente 
condensados, ejemplo de ello 
son hablar del presidente 
"marKista Salvador Allende Y 
no del presidente "capitalista 
G. Busch, los 11 dares pol l ticos 
progresistas del tercer mundo 
son "extremistas" o "rebeldes" 
pero no se dA ning~n 

calificativo a los 
conservadores. La supuesta 
objetividad de la presentación 
de la noticia queda desmentida 
por el uso arbitrario del 
lenguaje. El mal manejo de la 
noticia, alcanza su c~spide 

por via de varios otros 
mecanismos de distorsión que 
se usan como herramientas 
intencionales de manipulación 
como por aJemplo enfatizar en 
acontecimientos 
insignificantes pintorescos o 
grotescos, llevar al lector a 
conclusiones negativas para 
los paises en desarrollo y 
favorables a los interses 
financieros y politices 
transnacionales, conjugar 
hechos aislados para hacerlos 
aparecer como si fueran 
conjuntos,etc. 

Se puede concluir que el 
manejo de las noticias tanto 
que llegan como que salen de 
la región, sufren casos de 
distorsión y manipulación por 
parte de las empresas que 
funcionan mas con criterios 
pollticos que comerciales, las 
noticias se manejan de acuerdo 
a la situación polltica, esto 
es evidente en el tratamiento 
informativo a instancias de 
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cambio 
dirigido 
región 

socioestructural 
sustantivo en Ja 

II. 2 LA COMUNICACION COMO 
INSTRUMENTO DE DOMINACION 

El problema de la comLmic.:ición 
ha adquirido una dimensión 
históricamente nueva con el 
desarrollo de los medios 
electrónicos 
posibilidades 
interacción 

y las 
vir·tuales de 

quE' enciern1. 

P1·oducto de unil. etapa elevada 
de la producción 
capitalista, los medios 
electrónicos definen también 
una nueva forma de 
reproducción ded poder·. Los 
medios pierden poco a poco su 
car~cter de mediación 
reflexiva para convartirse 
ellos mismos en sistema de 
dominación, adquieren la 
consistencia de las 
instituciones pollticas y la 
insidiosidad .de la 
organi~ación ~ami liar.Los 
medios opet·an asi como un.:i 
nueva etapa de equi 1 i br io 
entre el ser·vilísmo y la 
dominación,situnción que si? 
dá en tér·minos de .:iquC!l las 
zonas del capitalismo en que 
las estructuras 
institucionales anquilos~das 
no i-esponden .:il g1·ado de 
desarrollo de las fuerzas 
productivas • 

La nL1eva dimensión del pode1· 
inhe1·ente a los medíos de 
masas, la define en su 
relación con la cLlltura, en 
el sentido tradicional de la 

palabra y es en 
en que las 
manipulación,dC! 
la conciencia e 

este marco , 
nociones d¡,: 
industria de! 

industr·ia de 
la cul t~w<l, adquü11·en su 
sentido critico especifico. 

El comcepto industria de 1<:1 
conciencia, alude precisamente 
a ese proceso evolutivo de los 
medios de comLmícación que de 
instancia refleniva han pasado 
a ser centro de producción en 
el que se 
elaboran,unilateralmente,los 
paradigmas obligatorios 
gener.:iles de l~ interpi-etación 
de la realidad y la actuación 
particular de ella al sevicio 
del poder establecido. 

El problema de 
cobra exactamente 
sentido, puesto 
trata solamente 
imposición de una 
conciencia, sino 
definición de un 

manipulación 
aqLli todo SLI 

que no se 
de la 

fi.gLll"a de 
de la 

estilo de 
vida, exactamente aquel nivel 
profundo de la configuración 
de la realidad hL1mana en su 
mas elevado contenido • 

Ni la critica de la 
comunicación,ni los ensayos de 
definición de una alternativa 
emancipadora,pL1eden ocultar la 
capacidad actual de los medios 
de internarse en las fibni.s 
sensibles de la intimidad de 
cada cual,de definir lo que 
podria llamarse el estio 
moderno de la vida, de 
desempet'lar una función 
formadora cultural. 

Los medios de comunicación son 
inseparables del conte:ito de 
prodL1cción y reproducción 
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sociales en el que tiene lugar 
su aparición histórica,como ya 
se mencionó, sin embargo, de 
atenerse a su naturaleza 
maqulnica, ellos constituirlan 
precisamente lo contrario: 
medios que permiten la 
prolongación de la 
percepción, la ampliación de la 
experiencia,la movilización de 
la comunicación 
intersubjetiva, la 
experimentación de nuevas 
formas de sensibilidad y un 
nuevo estilo de vida, que el 
campo artlstico no ha cesado 
de ensayar. 

La comunicación visual 
tendria por objeto potenciar 
actitudes éticas en el recptor 
de informaciones ópticas para 
desarrollar una didActica 
critica de los medios en el 
contexto social. 

La principal tarea de 
ense~anza asl concebida 
consistirla en manifestar y 
propagar el hecho de que hoy 
dla ejerce el poder aquél que 
dispone sobre la conciencia de 
las masas. La comprensión de 
las condiciones a través de 
las cuales tiene lugar la 
dependencia de nuestra 
conciencia con respecto a la 
industria cultural y por 
consiguiente a quienes 
disponen sobre medios de 
producción. 

En este proceso de 
aprendizaje, el arte como 
articulación y medio de 
transmisión de la conciencia 
-la conciencia producida y 
vendida con arreglo a las 
normas de mercado capitalista
estA integrado a la industria 

de la conciencia. "Oesentva1'lar 
la aspiración al poder de lo 
bello, poner de manifiesto los 
intereses que lo condicionan, 
desenmascarar su 
particularidad, su carActer 
privado, individual, su 
autonomla y su valor". (11) 

I I. 3 
DOMINACION A TRAVES DE LA T.V. 

EL CINE Y LAS REVISTAS 

Los medios le dicen al hombre 
comOn quien ei él;le dan 
identidad le dicen lo que 
quiere ser;le dan 
aspiraciones, le dicen como 
seguir ese · camino: le dan la 
técnica;le dicen como sentirse 
que es de esa manera incluso 
cuando no io es: le ofrecen un 
escape • 

C. Wright Mills. 

a l LA TELEVISION 

Los pricipales inversionistas 
de la T.V. Latinoamericana han 
sido las tres redes nacionales 
de radio y T. V. de estados 
unidos. 

Las cad~nas de radio difusión 
colombianas establecida~ en la 
década de 1940 a 1950 fueron 
constituidas y financiadas por 
la Columbia Broadcosting 
System <CBS> y la cadena 
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Panamericana,por la National 
Broadcosting Company 
<NBC).Ambos consorcios 
norteamericanos operaban en 
toda América Latina (Fax de 
Cardona 1975J .La estación 
Chilena Radio Cooperativa 
Vitalicia ws afiliada a la red 
panamericana de la NBC. 

En 1960,el grupo American 
Broadcasting Company-Word 
Vis ion invirtió en cinco 
estaciones centroamericanas y 
al mismo tiempo que adquirió 
programación, sirvió como 
representante de ventas y 
estableció la red entre esas 
naciones,creando de esta 
manera la CATVN. En 1968 la 
ABC lanzó una estrategia 
similar en América del Sur 
creando la red Latino. En 
1969 sus dos redes inclu\an: 

Canal 9 de Buenos Aires 
Canal 13 y 4 en Chile 

9 en BogotA 
7 en Costa Rica 
7 en Santo Domingo 
7 ,6 y 3 en Ecuador 
2 y 4 en Salvador 
5 en Tegucigalpa 
2 en las Antillas 

Holandesas 
2 en PanamA 
12 en Uruguay 
4 en Venezuela 
3 en Guatemala 

La CBS tiene inversiones 
directas en compa~ias 
grabadoras de discos en 
América Latina,asl como en 
tres compa~ias trasnacionales 
productoras de programas de 
televisión y estaciones en 
Trinidad y Antigua . <12) 

La NBC tiene inversiones en 
canal dos en Caracas,una 
estación de televisión en 
Monterrey, México y otra en 
Jamaica. 

En la década de los 70 se 
vió una disminución de la 
inversión directa en los 
medios masivos de comunicación 

de América Latina, esto se 
debe a una creciente 
aprehensión en cuanto a una 
posible intervención polltica 
en esas inversiones. 

EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS 
DE T.V. 

Las imAgenes del mundo que 
parece proyectar la T.V. en 
América Latina es 
representativa de las que 
exhiben todos los medios 

contrarias a las 
a lograr un 

nacional 

masivos y son 
aspiraciones 
desarrollo 
humanistico, 
verdaderamente 
América Latina. 

autónomo y 
democrAtico en 

La "visión del mundo", que 
cada uno posee es el resultado 
del diario aprendizaje debido 
a la intervención de todo 
individuo con su ambiente 
fisico y social. Y este 
intercambio de experiencias 
que conforma el conocimiento, 
se puede realizar por la 
capacidad que tiene el hombre 
de comunicarse con sus 
semejantes, con la naturaleza, 
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consigo mismo y hasta con sus 
mAquinas. Existe una 
constante corriente de 
mensajes que entra al 
organismo a través de los 
sentidos, cuAles son las 
imAgenes del , mundo que estan 
comunicando los medios 
masivos?. Los medios amplian 
el campo de experiencia 
humana, con la que puede tener 
contacto el individuo, también 
proporciona modelos de vida, 
valores, tipos de 
comportamiento, algunos de los 
cuales estAn lejos del alcance 
de la mayoria de los hombres, 
pero pueden ser imitados y 
ejercen influencia sobre el 
comportamiento. Los medios 
reflejan una realidad, 
"producen una cultura" y 
ayudan a crear modelos de 
realidad y credulidad. 
Incluso el individuo que tiene 
la experiencia directa y 
personal, estA estereotipada 
por una serie de creencias y 
sentimientos que condicionan 
la aceptación o el rechazo de 
opiniones especificas y 
establecen la orientación de 
los hombres en dBterminado 
sentido. 

Ahora todo el mundo puede 
recibir imAgenes originadas 
fuera de su propio medio 
ambiente, todos pueden ser 
bombardeados con las mismas 
imAgenes. Esto a causa de 
unos pocos individuos, unas 
pocas sociedades poseen los 
medios necesarios para enviar 
estas imAgenes, por lo tanto, 
una minarla estA enviando 
ciertos valores selectivos a 
la mayoria a través de los 
medios de comunicación. 

Los programas de televisión 
que se presentan en América 
Latina tienen como 
carteristicas: 

a) Los valores con mayor 
frecuencia destacados son en 
la mayorla de los programas, 
la ambición de hacer dinero, 
el uso de la fuerza bruta y la 
apelación a la astucia y el 
enga?lo • 

b) El 100% de los héroes 
son norteamericanos. 

c) Las clases medias y 
altas carcterizan a los héroes 
y las clases baJascaracterizan 
a los villanos con unas pocas 
excepciones. 

d) El tema predominante 
en la programación es la 
violencia, historias de 
delincuentes ,vaqueros y 
aventuras. 

La preferencia cada vez mayor 
del p6blico por las 
telenovelas,llama la atención 
sobre la naturaleza y 
consecuencia de este género 
televisivo. AdemAs de una 
tematica repetitiva, las 
telenovelas llevan basicamente 
los siguientes estereotipos: 
Los muy pobres 3on basicamente 
buenos y su destino es 
soportar el sufrimiento con 
resignación, al final siempre 
triunfa el bien sobre el mal, 
solo hay que confiar y 
esperar, no hay que 
desesperarse ante privaciones 
y desgracias, por intervención 
divina o gracias a la buena 
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suerte las 
clave para 
problemas 
económicos o 

cosas mejorarAn, la 
resolver todos los 

(sociales, 
raciales) es el 

amor. 

Lo mAs preocupante de este 
tipo de programación es que la 
mayorla del püblico eres que 
estas novelas son: derivadas 
de la vida real, las 
situaciones representadas en 
esos programas se proyectan en 
la vida de los televidentes, 
estos a su vez imitan las 
conductas de los 
protagonistas. 

Otra dimensión bAsica de este 
género es la de promover las 
nociones de inmutabilidad del 
orden establecido y lo 
inevitable del destino de cada 
hombre. 

Pero ese tipo de programación 
no es la unica vla para formar 
imAgenes negativas, los 
programas musicales, 
concursos, noticias, anuncios 
son también vehlculos para la 
infiltración de prejuicios, 
mitos y distorsiones. 

Por otra parte, se ha 
atribuido a los medios de 
comunicación poderes de 
adormecer al publico, 
alej~ndolo de la realidad por 
enso~ación o apaciguamiento 
como lo harla una droga 
sedante, pero también se 
considera que los medios son 
capaces de activar a sus 
publicas en la forma en que lo 
harlan las drogas 
estimulantes, es decir, que 
segun el tipo de 

comportamiento buscado, los 
mensajes de los medios masivos 
pueden influir en las personas 
por estimulación ya sea 
negativa o positiva, el 
propósito de los cumunícadores 
es volver a su publico 
altamente receptores de 
persuación manipulativa. 

b ) EL CINE 

De las pellculas que se 
exhiben en América Latina, mas 
de la mitad son producidas en 
Estados Unidos, la cantidad de 
las mismas es menor en paises 
de habla hispana como México, 
que ademAs es el mayor 
productor de pellculas en la 
región, y mucho mayor en 
palees como Bolivia y 
Guatemala,. ademAs porque estos 
dos ultimes paises no hablan 
espa~ol como lengua propia. 

La distribución de las 
pellculas se halla dominada 
por la MGM, 20th Century Fox, 
Uníted Artists, Columbia, 
Paramount y Warner Bros. 
Todas ellas operan al amparo 
de la ley Webb Pomerene de 
comercio y exportación, que 
permite a las competidoras 
nacionales en los Estados 
Unidos cooperar Tormando 
asociaciones para la 
exportación y lo que se 
contrapone a las leyes contra 
el monopolio, esto permitió a 
las compahlas norteamericanas 
combinarse y fijar precios, 
distribuirse los clientes de 
los mercados extranjeros. 
AdemAs, estas mismas compa~las 
son propietarias de las salas 
de e><hibición. 
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LOS 
CINEMATOGRAFICOS 

CONTENIDOS 

El cine como empresa comercial 
es la transmisión audiovisual 
de contenidos ,unilateralmente 
orientados desde el punto de 
vista comunicativo, que son 
mas o menos conformes con el 
mercado. La industria lleva a 
cabo el proceso de acabado de 
peliculas; el espectador acoje 
la secuencia de imAgenes por 
cuya contemplación ha pagado. 
Su participación en el medio 
se limita al ensamblamiento 
motivacional con la compleja 
formación funcional "cine", la 
cual reproduce las necesidades 
para cuya satisfacción han 
sido previamente preparadas. 

Este medio domina una 
situación comunicativa, 
produce una distancia minima y 
ejerce un poder total. 
Responde al anhelo de 
desligarse temporalmente de 
las obligaciones sociales, la 
identificación y proyección 
que conduce a la satisfacción 
sustitutiva de necesidades 
frustradas. En el aprendizaje 
social <de igual manera que la 
TV si se le Juzga segün su 
oferta objetiva de programas) 
se limita al reforzamiento de 
la fantasia mAgica de verse 
abastecido, se aterra con el 
despertar de la conciecia a 
sus propios problemas. El 
cine comercial como medio de 
masas no debe ser tan 
subordinado a distorcionar la 
percepción selectiva de la 
realidad social, en beneficio 
de la misma causa que los 
produce. 

c l LAS REVISTAS 

La mayor parto de las revistas 
de Estados Unidos, 
distribuidas en América 
Latina, corresponde a la 
corporación Hearts. En México 
estas revistas <Cosmopólitan, 
Good Housekeeping y Popular 
Mechanicsl son pro~1cidas por 
Publicaciones Continentales. 
Las ediciones latinoamericanas 
de las revistas de la Hearts, 
tienen los derechos de 
reproducción y distribución 
para América del· Sur de las 
siguientes revistas: Buen 
Hogar, MecA ni ca Popular, 
Cosmopólitan, Reader's Digest 
y el Almanaque Mundial. El 
principal editor y 
distribuidor de revistas de 
historietas en América Latina 
es la Western Publishing 
Company, cuya matriz estA en 
México, difunde millones de 
ejemplares de Archie, Batman, 
SupermAn, Walt Disney,· Lorenzo 
y Pepita, Tom y Jerry y Porky 
entre otros. AdemAs Walt 
Disney otorga licencias 
directas a editoras de América 
Latina para la publicación de 
su producción en espa~ol, este 
es el caso de Editorial Andes 
BogotA y Editorial TucumAn en 
Argentina. 

Durante los ültimos a~os se 
han realizado investigaciones 
centradas en el anAl !.;;is de 
las implicaciones ideologicas 
do los mensajes que contienen 
las revistas populares y 
especialmente las tiras 
cómicas. C 13) 

Dorfman y Mattelart analizaron 
el contenido latente C no 
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directamente manifiesto> de 
las producciones de 
historietas de Disney, tales 
como El Pato Donald. Hallaron 
que estos mensajes presentaban 
una sociedad sin estructura 
familiar, que la economla se 
limita a los factores primario 
y terciario, ademAs los 
protagonistas animales actban 
en un mundo subdesarrollado, 
en el cual, los l'.Anicos 
personajes humanos son 
atrasados, tontos y 
peligrosos. Finalmente 
comprobaron que esta tira 
cómica promueve el goce del 
tiempo de ocio y las 
aspiraciones materiales como 
la fuerza motriz de la 
sociedad. 

las revistas que contienen 
cursis historias de amor en 
forma de series fotogrAficas 
acampanadas por vi?'letas y se 
conocen como fotonovelas , son 
dise~adas, producidas y 
distribuidas por una red 
transnacional de publicaciones 
estadounidense-mexicana y 
disfrutan de una amplia 
aceptación popular, en toda la 
región, especialmente en los 
estratos de clase media y 
baja. 

la fotonovela sea por 
"casualidad" o por dise?'lo es 
un instrumento ideal para 
amoldar a las mujeres para que 
encajen en la estructura 
capitalista dependiente. 
Estas historias destacan la 
pasividad, la adaptación a la 
movilidad y el individualismo 
en defensa del estatu que. 
<14> El que estas historias 
estén dirigidas a las mujeres, 
resulta especialmente 

importante porque 
reproducir la cultura, 
mujeres son cruciales 
propagar los valores 
proveen las fotonovelas. 

al 
las 

para 
que 

la revista Selecciones del 
Reader's Digest alcanza una 
amplia circulación 
latinoamericana por medio de 
sus ediciones en portugués y 
espa?'lol. De acuerdo con 
algunos investigadores la 
influencia cultural de esta 
publicación está encaminada a 
destacar lo méjor del American 
Way of Life, decodificando el 
contenido de la revista 
tenemos que: 

-Propicia la idea de que 
la ciencia es neutral ,que el 
conocimiento adquirido por 
medio de ella estA 
igualitariamente al alcance de 
todo el mundo •... Excepto que 
tiende a ~avorecer a los que 
lo merecen porque son buenos y 
éticos. 

-Embargarse en una 
democratización falaz del 
conocimiento al llevar la 
ciencia hasta el nivel del 
público general, pretendiendo 
con esto brindar a todos 
opurtunidades iguales de 
lograr sabiduria. 

-Sugerir que el mundo 
subdesarrollado es tal debido 
a la fatalidad,el mal 
clima,las costumbres extra~as 
y la falta de una tradición 
de grandes pensadores. Por lo 
tanto, la solución para los 
paises subdesarrollados es la 
transferencia de conocimientos 
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de los desarrollados, porque 
junto. con él vendrAn el 
alimento y el progreso. 

Otro aspecto significativo de 
la información de EUA sobre 
América Latina,es la 
elaboración sistem~tica de 
imAgenes estereotipadas de su 
tierra, gente y cultura, si 
bien esto ocurre a trvés de 
todos los medios de 
camunicación,son las revistas 
su vehlculo primordial. 

Al analizar el contenido de 
las revistas de ciculación 
norteamericanas de noticias 
generales y de püblico 
especializada, se halló que 
ellas se concentraban en lo 
que deberian hacer, ver y 
comer las turistas gringas y 
las incomodidades, si no los 
peligros abiertos de viajar y 
vivir en América Latina. 
Estos comentarios son 
elocuentes: Es mucho mas 
probable que se oiga hablar de 
guerrillas, bandidos, 
terroristas, terremotos, 
enfermedades y hambre que de 
nuevas escuelas, industrias, 
fuentes de energia etc. 

La influencia de los EUA en 
los medios de comunicación 
Latinoamericanos comenzó con 
las inversiones directas 
realizadas por compa~ias 
norteamericanas en la radio y 
la televisión de la región, 
estas han sido gradualmente 
remplazadas por las agencias 
de publicidad que financian 
los medios masivos 
norteamericanos. 

Con el advenimiento de la 
sociedad de masas a pricipios 
del siglo XX, la organización 
de la población en grandes 
centros urbanos, .. la necesidad 
de ampliar el mercado 
mundial, el requerimiento de 
alfabetizar a las enormes 
conglomeradas sociales, la 
necesidad del estado de 
regular y conducir 
ideológicamente los grupos 
sociales, d~ origen a los 
medios de comunicación y a sú 
correspondiente cultura de 
masas. 

Estos nuevos mediadores 
tecnológicos de formación de 
la conciencia penetran primero 
en el escenario cultural de 
los paises centrales y 
posteriormente se irradian al 
espacio ideológico de las 
sociedades periféricas. 

Con el surgimiento de los 
medios de comunicación se 
revolucionan la base cultural 
y el conjunto de soportes de 
la sociedad, al aparecer 
gradualmente una base 
tecnológica, especialmente de 
car~cter electrónico, que 
alteran radicalmente los 
procesos masivos de 
producción, circulación e 
inculcación de si~bolos que 
tiene como sentido la 
elaboración de" la conciencia 
social". 

Su presencia representa el 
mayor potencial tecnológico 
para hacer participar a las 
masas en los sistemas de 
signos que cohesionan a la 
sociedad, dando origen a un 

20 



nuevo modo de comunicación que 
se destaca por la ~arma ampli~ 
de elaborar y distribuir 
ideolog'l.as. 

Es a partir de este momento 
que la sociedad experimenta un 
salto en la elaboración de la 
conciencia histórica de las 
personas y organizaciones 
sociales que pasan a depender 
en alto grado da esta 

f . , , ~ ! ' ' : ' l . 

La evolución de los medios de 
comunicación muestra un rbpida 
y sostenido perfecccionamiento 
material, como lo prueba la 
aparición de la prensa en 
1450, el cine en 1895, la 
radio en 1910, la televisión 
en 1920, la cablevisión en 
1940, las computadoras en 
1950, los satélites en 1960, 
el rayo l~ser en 1970, el 
teletexto en 1975 y la 
microelectrónica en 1980 
<15) 

Lo mas importante, es que la 
incoporación de toda 
tecnológia de información a un 
contexto ideológico conlleva 
impllcitamente la introducción 
de un proceso de aculturación 
cotidiana de los usuarios, que 
organiza socialmente su 
conciencia y h~bitos, segun 
sean las ncesidades económicas 
y politicas del sector que los 
administr-a • (16> 

De esta manar-a, los medios de 
comunicación de masas 
desplazan las v'l.as 
convencionales de comunicación 
y se convierten en las 

principales instituciones de 
formación ideológica y de 
moral colecctiva. 

Se han analizado ya algunos 
aspectos relacionados con esta 
dominación ideológico-cultural 
par- parte de los medios 
masivos a través de la 
televisión, el ctne, las 
revistas pero hay otro tópico 
de gran ímporta~cia que está 
: r1I !111 :mr"n'.r:• 1 fq:1r!o . .-, los 
medios masivos de comunicación 
se trata de la publicidad y 
sus agencias. 

d ) LAS 
PUBLICIDAD 

AGENCIAS DE 

Las 
la 

estadlsticas 
fuerza de la 

muestran a 
publicidad 

pr~cticamente como casi 
exclusiva financiadora de los 
medíos masivos de comunicación 
latinoameri~dnos, en 
partiucula~ la televisión. 

Los diarios latinoamericanos 
dedican casi la mitad de su 
espacio a la publicidad 
comercial, mas del 80% de las 
estaciones de radio en América 
Latina son comerciales y casi 
la mitad del tiempo de emisión 
de éstas es ocupado por la 
publicidad, mas del 90% de los 
canales de televisión en 
América Latina son 
comerciales. 

Los siguientes son ejemplos de 
cómo esta publicidad está 
manejada por firmas no 
nacionales en diversos paises 
de la región: 
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- En paises 
centroamericanos tales como 
Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador la publicidad est~ 
ti.~:. i r:.-1mr!nl·_,.., ~_ ..... n ~ .... !'"'~,.... ~ ..... • · ~--. 
sola firma, McCann Erickson, 
esta misma firma tiene 
sucurs.:llo:; en l~:~.::l::;~!, r:1~,tJ.: 1 
Colombia, Costa Rica, Ecuador 
Jamaica, México, PanamA, Per~, 
Puerto Rico, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Vonezuelcl. 

- En Argentina entre las 
diez agencias de publicidad 
mas importantes, seis son 
filiales o socios de agencias 
norteamericanas. En 1960 
estas agencias controlaban el 
35l'. de"@o comercial de la 
T.V., en tanto que 
simultAneamente los 
anunciadores extranjeros 
representaban el 45% de toda 
la publicidad de la televiniñn 
argentina. 

- Las 
mayorr.?G 
McCann 
thompson 
de las 

ventas ele lus 
agonci~~ do Rr·~~il. 

Erickson y Walter 
representan el doble 

ventas de las 
principales companlas 
nacionales que tarnbiú11 wst.'.lfl 
asociadas con capital y 
agencias de Estados Unidos. 

- De las pricipales 
agencias de publicidad en 
Chile, cinco son afiliadas 
directas de firmas 
norteamericanas y la amplia 
mayorla de la publicidad 
radial también es extranjera. 

- Tres 
not"' te:imf?Y" j Cf.\ nas 
hallan entre 
mayores, ademlls 
l nvor-s i ón de 

agencias 
en Colombia se 

las siete 
de una fuerte 
EUA on las 

cinco principales clientes 
publicitarios en la televisión 
.... ~,,,,.. _ _,¡i, .. ;.1..._,,,'-' son Colgate:-
Palmolive, Lever Sras, 
American Home Products, 
!atarlas y rifas y Miles 
Laboratorios. Mas da 50X de 
la publicidad televisada se 
dedica a cosméticos, alimentos 
no esenci"@ detergentes y 
otros artlculos de 
supermercado, siendo la gran 
mayorla de estos productos 
fabricados por empresas 
transnacionales. 

- De las ,170 agencias que 
operan en México, solo 4 son 
completamente mexicanas; las 
r~s~~n~ 11s rlomínadao por 
companlas estadounidenses, 
controlan el 70X del negocio 
de l<l publicidad quo ~inancla 
la prensa, la radio y las 
ccluo11<1s de ·1.v. en ul pals. 

- El 80% de la publicidad 
en Pera estA controlado por 

agencias 
lh .. Jf l.WUlllÜj J.L.:C:H1as, bLlcl/-'"S 

Roebuck, Sidney Ross, Colgate
Palmol l ve, Sherwin Williams y 
Bayer son los mayores 
anunciantes en prensa, radio 
y T. V. 

- Las diez agencias 
principales de Venezuela son 
de propiedad directa de 
capitales norteamericanos. La 
Asociación Nacional de 
Anunciantes, estA integrada 

22 



por los principales clientes 
publicitarios para la radio, 
T.V. y prensa; de sus 78 
miembros, 42 son empresas 
transnaciolnales' ( 17) 

EL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD 

Los contenidos publicitarios, 
como parte del aparato de 
comunicación de masas tienen 
un carActer de mediador 
ideológico entre los usuarios 
y la clase que detenta el 
dominio de los medios masivos; 
por lo tanto no transmiten la 
realid~d sino que la 
establecen, a través de la 
estructura de su contenido, de 
la elección y ~·denación de lo 
escogido. 

El mundo expuesto por ld 
publicidad carece de toda 
referencia con la realidad, 
pero la sugiere, excluye todos 
los Ambitos decisivos de la 
vida y de la experiencia y la 
presenta como una natural 
consecuencia del uso o 
adquisición de tal o cual 
producto. 

El carActer unilateral del 
contenido se refuerza a través 
de la acumulación de 
estimulas, selección de temas 
repetitivos, ordenación del 
mundo de acuerdo al esquema de 
lo bueno y lo malo, 
estereotipación y formación de 
clisés. 

Se intenta una autoafirmación 
narcicista al ser mas bello, 
mas aceptado y mas due~o de s\ 

mismo al consumir o comprar el 
producto adecuado que lo harA 
llegar a alcanzar la 
felicidad. 

La imagen del mundo que 
p1·esenta la publicidad, es 
inamovible, estAtica, las 
cosas del mundo son as\ porque 
asl deben ser y no hay razones 
para querer cambiarlas pues 
este mundo le ofrece al 
consumidor todo lo que él 
desee para realizar sus sue~os 
y sus metas. 

El texto y la imagen se 
refuerzan mutuamente en cuanto 
a su éontenido y sus 
tendencias, entre ambos 
muestran al usuario lo que 
duben ver y lo que deben 
adquirir sin dar lugar a 
equivocas. 

En el marco de 
autoidentificación, la 
publicidad ofrece la 
proyección de los deseos de 
éxito en todos los campos, es 
ouficiente ser un buen 
consumi dar, para ganar el 
respeto de quienes le rodean. 

La" moral" de la publicidad no 
es mas que la función de un 
interés lucrativo. Ello se 
degrada a un conformismo con 
las normas de la sociedad de 
consumo, normas que en ningun 
momento se ponen en tela de 
juicio, de esta forma los 
manipulados sectores, sirven 
para el mantenimiento del 
status qua da una moral doble 
de la sociedad que la 
engendra. 
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La imagen y el lenguaje actaan 
en un sentido com~n, ambos 
tratan de persuadir de que eso 
es bonito, aquello es digno de 
ser adquirido, lo otro da 
importancia o :'clase", en la 
medida que aparecen 
conjuntamente con-firman y 
t"E!fuu~ ¿,~111 1 ._. 

texto "abre" 
expuesta por 
esta .forma el 
encaminado 
; ,,, ,.,., 

la im-formación 
la imagen, de 
publico se ve 

a una sola 

Pot• lo general, el te:< to 
permite la -formulación de un 
deseo y permite una actuación 
concretn, !desearla 
1 rir11:1· ••• ' 1 1 

\flvu r:l inn11•l . .11 dr'i dr~'.·iu11 ~p.:H·,1. 

•,1·:1· \r•J 1 · ... ·~ ,,.,· .Hnh1v; rilf.•d1n~-; 

,J1:-:Lü._:in con 1u11t:dmunlc p1J1~0 L\ 

di-ferentes niveles, 
estableciendo a la par una 
dable cadi-ficación que 
posibilita el mayor 
re-forzamiento pasible del 
efecto Bmocional, can uiiw ,_,.., 
describe el procedimiento de 
la publicidad cuya persuasiva 
apelación debe lcanzar la 
expresión del dasuo expresado 
por el receptor. 

Finalmente la in-formación 
contenida en anuncios 
publicitarios, estA dirigida 
hacia un pequeho porcentaje de 
la población que tiene el 
poder económico para consumir 
los productos que presentan 
los medias masivos de 
comunicación. Estos medios no 
toman en cuenta las 
nacesidades étnicas, sociales, 
culturales y de in-formación de 
las mayorias. 

Las firmas anunciantes tienden 
a sustentar los mensajes que 
llegan a un publico masivo de 
consumidores soslayando las 
especl-ficas di-ferencias 
étnicas, culturales y 
económicas, se espera que un 
contenida masiva -forme un 

De esta 
comp 1 ej ida des 

manera, 
culturales 

las 
y 

1...Ui1~l • .LL.V.y1...:11 U.11 ~ll:.lll\Ullt.O 

importante para el ·desarrollo 
autóctono y para la 
supervivencia nacional, se ven 
reducidas a su mas mlnima 
expresión 

Ln lus 
l .·11. 1nn.JrnC,'"1 CiJ nCl~;. 

pD.} SGS 

dc.111dc l !l!:i 

bu1rguc~~ias mor1opolistas esthn 
unidas a la metrópoli desde 
sus origenes mismos, los 
indicios de la penetración 
cultural se mani-fiestan 
abiertamente, en todas las 
t.'.Ul\..J.b y Wll todUÍ;i ius 1"' .lllGOfl(;.?5:; 

de la sociedad. Dependencia 
excesiva de las grandes 
agencias internacionales de 
pransa (LJPI y API que pasan a 
ser los canales exclusivos de 
recepción de la i-formación 
mundial, dependencia excesiva 
de los programas de televisión 
importados, sometimiento a los 
planes de asistencia de 
Educacibn Superior, a los 
planes de -formación sindical 
organizados bajo el patrocinio 
de las multinacionales y del 
Estado norteamericano, todo 
esto sin tomar en cuenta los 
planes del Pentágono sobre 
asistencia a las -fuerzas 
armadas y los policías 
latinoamericanos que no es 
conc i derado por mucl1os como 
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imperialismo cultural. 

Mas alla de estos indicios 
palpables que se materializan 
en revistas y otros productos 
audiovisuales, existe la 
penetración del modelo de 
tecnolog\a norteamericana. 
Dentro de este modelo de 
especial importancia la 
informatica económica. Poco a 
poco, toda la informatica 
económica, depende de los 
fabricantes de la alta 
tecnologla norteamericana, 
pues son quienes tienen la 
hegemonla en mataría de piezas 
de electrónica, telecomuni
caciones, aeronautica y bancos 
de datos. 

"No es tanto sobre las 
marcas visibles o sobre 
circulación mas o menos densa 
de productos surgidos en otra 
parte que hay que detenerse, 
sino mas bien sobre los 
modelos que establecen la 
referencia de lo que es 
moderno y cuya penetración es 
sutil porque se ejerce a 
través de agentes que no son 
necesariamente cómplices 
concientes. Estamos en una 
fase suprema del imperialismo 
en la que se instauran 
sistemas, modos de 
organizacion del poder.En esa 
fase incluso el imperialismo 
es perfectamente capaz de 
"nacionalizar"sus veh!.culos de 
invasión". (18) 

La cultura de hoy esta 
determinada por un nuevo modo 
de presencia e interacción 
entre los diferentes dominios 
y los diferentes agentes del 
imperialismo. Los grandes 

modelos tecnológicos de 
transmisión de cultura e 
información, deben su 
existencia a la alianza entre 
las grandes firmas 
industriales (multinacionales) 
y el aparato militar. La 
computadora, el satélite, la 
electrónica misma, provienen 
de esa asociación que se 
materializó en el Estado de 
Seguridad Nacional. Ese 
Estado ahora exportado hacia 
el continente latinoamericano. 

Los grandes· fabricantes de 
hardware saquearon los centros 
de elaboración de programas y 
se apoderaron de mensajes 
educativos y de fórmulas para 
uso del tiempo 1 ibre. Se 
transformaron en los nuevos 
pedagogos y pusieron sus 
conocimientos técnicos al 
servicio de instituciones 
educativas e introdujeron las 
tecnolog1as que producian los 
programas y los mensajes de 
las firmas que controlaban. 

La büsqueda de una ganancia 
r~pida origina las fórmulas 
surgidas de la alianza natural 
que se produce en el seno de 
un mismo conglomerado, la 
televisión, el cine o el 
libro, éste ültimo ya no es 
materia para el cine como 
antes era la regla sino que el 
proceso se invierte y la serie 
televisiva o la pelicula son 
convertid.:is en libro. Se 
trata entonces de definir esa 
contradicción, que se produce 
en beneficio del sector mas 
tecnificado, donde las normas 
de fabricación han alcanzado 
el nivel mas alto de 
uniformación y masificación. 
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Los anuncios publicitarias nas 
enganan cuando intentan 
ocultar que esa explosión de 
información es una necesidad 
de capitalismo monopolista, 
nos enganan cuando presentan 
la infarmación°como un recurso 
al servicio de todas los 
pueblos, sin tener en cuenta 
las relaciones nacionales e 
internacionales que 
condicionan el acceso a la 
información, nas enga~an 

cuando e 1 i mi na n de 1 a 
problematica global de la 
información loG sistemas p~ra 
extraer información. 

En la fase actual de la 
agresión capitalista sera cada 
vez mas dificil separar y 
definir los campos de lucha en 
los que se da el efrentamiento 
contra el enemiga permanente: 
El imperialismo cultural en 
todas sus formas. 

Anteriormente se analizaran 
las medias masivos de 
comunicación desde el punto de 
vista de producción, 
circulación e inculcación de 
idealoglas y su función de 
contribución al proceso glooal 
de circulación del capital,vla 
el discurso publicitario. 

En esta oc ación se 
analizara otra función de las 
medias de comunicación que 
cada dla adquiere una posición 
111c1s 1·e levante dont1-o de 1 
proceso de reproducción 
capitalista y de la dinamica 
do formación de la estrctura 
social, es la que ejercen las 
aparatos do difusión de masas 
al contribuir a reproducir la 
formación de la cualificación 
de la fuerza de trabaja a 
capacitación de la mana de 
abra. 
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CAPITULO III 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y LA CAPACITACION 

DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Después de la Segunda Guerra 
Mundial, el aparato escolar ha 
tendido a modernizarse para 
atender las nuevas exigencias 
de acumulación del capital que 
requiere la moderna fase de 
concentración de valor por la 
que atraviesa el capitalismo 
internacional y para atenuar 
las crisis·polltico-culturales 
que provoca el principio de 
desarrollo desigual de la 
formación capitalista. 

Mediante el aparato de 
difusión masiva, el Estado y 
los sectores de poder, 
ejecutan a gran escala las 
funciones principales de la 
escuela capitalista: la 
inculcación de la ideologla 
dominante y la capacitación de 
la fueza de trabajo. 

Como causas principales para 
esta evolución y modernización 
del aparato escolar astan por 
una parte, el incremento de 
la calificación de la fuerza 
de trabajo que exige la 
revolución tecnológica e 
industrial y por otra el 
aumento demogr~fico de la 
población y la incapacidad de 
atención por parte del sistema 
educativo tradicional. 

A partir de la revolución 
industrial, la dinamica del 
modo de producción capitalista 
se desplaza de la modalidad de 
plusvalla absoluta a la de 
plusvalla relativa, esto 
significa la extracción de 
plusvalla; ya no se centra en 
las viejas formas de 
explotación de la fuerza de 
trabajo(prolongación de la 
Jornada o reducción del nivel 
de salario) sino en la alta 
tecnificación de las fuerzas 
productivas; pero para que el 
sistema capitalista se afirme 
en su nueva fase de producción 
industrial, ademAs de 
modernizar la infraestructura 
tecnológica que lo soporta, 
debe también modificar el 
nivel de capacitación de la 
fuerza de trabajo que 
participa en el sistema 
productivo. 

De esta manera, a la vez que 
el capital introduce un 
proceso tecnológico cada vez 
mas desarrollado, el grado de 
calificación de la mano de 
obra que lo dirige y opera 
para funcionar,requiere 
guardar la misma relación de 
perfeccionamiento profesional 
que alcanza el desarroollo de 
las fuerzas productoras a 
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nivel material. 

operar un sistema económico 
altamente perfeccionado, este 
se paraliza entrando en una 
crisis productiva. 

En la fase de la manufactura, 
en la que la división de las 
&. .. ·~ - -

Ci.11 l t·lC•.lC1ur1 1 .. 1 i11u11u 

obra implica el uso de 
instrumentos de trabajo 
rudimentarios y la adquisición 
de ciertas destrezas. 

En la etapa de 
industria, el 

la 
nivel 

gran 
de 

preparación de la fuerza de 
trabajo exige conocimientos 
obligatorios para leer y 
¡::i.--;r1-; Id v. 1-n.1 l i :~.·11·· r111111'",;r i nnnr: 

~est1·e2d~ L8Cl11CdS 811 Cddd 

rama de la producción. Y en 
la etapa de la producción 
autom~tica, la calificación de 
la mano de obra requiere 
conocimentos técnicos 
altamente especializados como 
programación, mantenimiento y 
administración oroductiva. 

Uo iu LIUD ~lJ dodLlCO que d 

mayor desarrollo tecnológico 
del capital se requiere mayor 
desarrolla de, la calificación 
de la mano de ol.Jt_<.1 .. \l'li 

Ante esta nueva exigencia que 
impone el desarrollo de las 
fuerzas productivas, el 
Estado, a través del aparato 
escolar, emprende la tarea de 

reestructurar los niveles 
culturales que tienden a 
¡.oln".,Y" 1:-. r11V"vA rl8 cnmoetencia 

aparato pedagógico durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
Sin embargo, el notable 
esfuerzo de acoplamiento que 
realiza el aparato escolar 
tradicional para amoldarse a 
las crecientes necesidades 
estructurales que fija el 

, " • '-j l.. ._l,_; "'· Lli J. '- <.. ~' / 

gran concentració·n de mano de 
obra pctencial que debe 
capacitar, retasan sus limites 
de capacidad de operación y 
entra en una fuerte crisis 
instituciónal. Para 
contrarrestarla, el Estado 
implementa nuevos proyectos 
culturales de apoyo a su 
modelo ancestral de 
capacitación ce la fuerza de 
t·v:1h.-. in .. "1rr--n~;i \' n1-í"'m11p'"~ Pl 

i n1·ot·1nal8::> c..~ 8dLlcac1ón y 
surge la educación a 
distancia, la universidad de 
masas, la ense~anza abierta, 
la tecnologla instruccional, 
etc. 

Es dentro de este contexto que 

aparatos do di+usión de maaas, 
como ~eopue5ta a la crisis 
organica que atraviesa el 
~n~~~~n ~rl•trA~ivo ~an~ervador; 

y es al interior de dicho 
n~ccoco ~acial que debe 
comprenderse la nueva función 
histórica que los medios 
masivos han empezdo a 
desempe~ar en la sociedad 
capitalista contemporanea. 
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La gran transformación 
ideológica del proceso de 
producción cap1talista, hereda 
al aparato pedagógico 
tradicional la enorme presión 
y necesi.dad de incrementar 
rapida y masivamente los 
niveles de cailificación de la 
fuerza de trabajo, por otra 
parte, el incremento de la 
población que automaticamente 
repercute sobre el incremento 
de la fuerza de trabajo que 
debe ser capacitada para el 
mismo, para ello emplaza un 
conjunto de reformas 
educativas, tendientes a 
democratizar la cultura y a 
facilitar el acceso a la 
intrucción a los grandes 
sectores sociales. Asi 
expande y multiplica los 
sistemas de ense~anza a todos 
sus niveles, disminuye los 
costos sociales de la 
educación, crea nuevas 
profesiones liberales que 
responden a las modernas 
demandas económicas, 
simplifica y aglutina los 
conocimientos en nuevos 
paquetes educativos, 
versatiliza el lenguaje 
educativo para incorporar a 
los sectores marginados dentro 
de dicho proceso de 
socialización, etc. No 
obstante estos esfuerzos , el 
rezago educativo se acumula y 
el marginamiento institucional 
es cada vez mayor. (20) 

Para hacer frente a esta 
situación, el Estado utiliza 
las cualidades y avances 
f1sico-materiales que han 
alcanzado los medios de 
comunicación social, acelera 
la expansión curricular aL
continuar la tarea pedagógica 

a través de los medios de 
difusión de masas; En esta 
forma el aparato de cultura de 
masas soporta una nueva 
reorientación de su potencial 
socializador e inicia una 
nueva función histórica: 
contribuye a reproducir la 
calificación de la fuerza de 
trabajo; de esta manera, 
paulatinamente se han 
prolongado las tareas de la 
escuela hacia el aparato 
global de difusión masiva y en 
especial hacia la televisión. 

El aparato escolar se prolonga 
bajo la modalidad de 
tecnolog1a comunicativa dando 
origen a través de la T.V. a 
la Telesecundaria, 
Introducción a la 
Universidad, 
Telealfabetización de Adultos, 
Telecapacitación obrera, 
Telformación Profesional; y 
mediante la radio: Radio 
institución Técnica, Radio 
Alfabetización Campes in~, 
Rodioescuelas etc.; AtravéG 
del cine: Educación 
Audiovisual, Video 
capacitación Rural; Mediante 
la prensa: Periódico 
Didactir:8, Periódico 
Comunitario etc. (21> 

Con esta nueva operación 
pedagógica de masas, la 
sociedad capitalista avanza en 
la solución de tres puntos 
principales: 

a 
colectivamente 
población 
calificación 
trabajo. 

a la 
que 

basica 

Atiende 
inmensa 
demanda 

para el 
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b Incorpora y eleva 
masivamente y a un costo 
social muy bajo, el nivel de 
calificación de la mano de 
obra de la población 
económicamente activa y en 
particular del ejército 
industrial. 

c Inculca de forma mas 
continua una ideologla 
adecuada para la realización 
del trabajo de competencia 
capitalista que requiere el 
proceso productivo 
contemporaneo y la dinamica 
gene1·a1 de 1·eproducción de la 
sociedad. 

En el marco oe la periferia 
capitalist&, este nuevo 
-fenómeno cultural se ha 
convertido en un agil 
instrumento en '"l proceso de 
producción y reproducción de 
la capacitación de la fuerza 
de trabajo que se 1·ealiza a 
través del aparato de la 
cultura de masas éstos 
tienden a crear un<.1 edui.:ac:ió11 
que produzca mano de obra 
barata para que se inse1·te en 
el modelo transnacional de la 
división mundial del trabajo; 
la periferia aporta el trabajo 
de la acumulación primaria de 
mercanclas y el centro ofrece 
el trabajo de transformación 
industralizada y 
comercialización de las 
mismas. 

Con la reproducción de estas 
relaciones de capacitación 
productiva, el aparato de 
dii-usión masiva se inserta 
organicamente en el nuevo 
patrón imperialista de 
acumulación de capital. Esta 

es una realidad que ademas de 
exigirnos el estudio de la 
división internacional del 
trabajo, nos obliga a 
decodificar SU analisis desde 
la perspectiva de la 
1·eprodL1cción económica de la 
sociedad. 

De este modo, en forma lenta 
pero cada vez mas 
perfeccionada, el aparato de 
la cultura de masas ha 
iniciado la tarea de preparar 
masivamente a la fuerza de 
trabajo potencial¡ para que 
responda con energla y 
desempei'1o competente a los 
requerimientos que demanda el 
actual proceso productivo, en 
su fase creciente de 
industrialización y 
automatización. 

Dicha capacitación se efecté'.la 
a t1·avés de la p1·oducción 
circulación e inculcación de 
diversos conocimientos 
especializados y calificados, 
'..Juü1·~ 111úl liµles campos que 
transforman la formación 
económico-social. Abarca 
desde los niveles ideológicos 
de los agentes mas jóvenes, 
los nii'1os, hasta las areas de 
inteligencia mas 
desarrolladas, los adultos, 
oscila desde las ensei'1anzas 
mas elementales, como la 
alfabetización hasta las 
instrucciones 
elaboradas, como 
especializaciones 
cientificas. 

mas 
son las 

técnicas y 

Dependiendo así del tipo y 
forma de capacitación que 
recibe la fuerza de trabajo, 
ésta queda habilitada para 
ejercer una determinada 
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transfformación en la vida 
económica, polltica y cultural 
de la formación social donde 
se inscribe. 

De esta manera, con el fin de 
abarcar indiscriminadamente la 
calificación de la fuerza de 
trabajo en todos los sectores 
de la población, los medios 
de comunicación de masas han 
conquistado las siguientes 

A reas: 

a Nivel de educación 
elemental o primera 
aculturación. 

b ) Nivel de formación 
bAsica. 

c ) Nivel de capacitación 
media. 

d ) Preparación técnica. 
e l Nivel de educación 

superior. 

Con este nuevo discurso 
pedagógico que transmite el 
aparato de cultura de masas en 
todos los niveles de 
especialización laboral, el 
Estado capitalista inicia un 
nuevo modelo educativo que 
abre nuevas dimensiones 
cualitativas y cuantitativas 
al proceso de producción de la 
fuerza de trabajo.<22) 

32 



TELEVISION EDUCATIVA EN MEXICO 

De los medios 
importante por 
en el campo de 
la TV. 

AV el más 
su desan·ollo 

la docencia es 

Los programas de TV educativa 
se iniciaron en México hace 28 
aMos durante el sexenio el 
presidente Diaz Ordaz, con un 
programa de telesecundaria que 
sigue ·Funcionando hasta 
nuestros di as. Las pr imei·as 
lecciones fueron en blanco y 
negro y en directo. En ese 
momento el maestro ( maest1·os 
seleccionados de escuelas 
secundarias regulares) era 
ademas guionista, presentador, 
elaborador de material etc •• 
Mas adelante se pudo g1·abar l~ 
que daba también la 
posibilidad de hacer 
correcciones, mas tarde 
llegó el co 1 or y en este 
momento la telesecundaria 
cuenta con lo mas avanzado en 
tecnologla 
lai ntegración 
computa1· iza da, 

como es 
de la grafica 
el video etc. 

Su impo1·tanc ia educativa 
radica en la cobe1·tut·a que 
tiene, pues para muchas 
comunidades de la sierra o de 
lugares muy apa1·tados, la 
telesecundaria representa el 
i'.lnico punto de contacto con el 
exterior y muchas de sus 
actividades giran al rededor 
de la misma, dado que esta 
apo1·ta no solo los contenidos 
básicos de la SEP, sino 
conocimientos de tipo 
agropecuario de diferente 

orden segun las necesidades de 
cada n:!g i ón. 
El maestro se convierte en 
estas zonas rurales en el eje 
que mueve y promueve 
actividades para mejorar las 
condiciones laborales, 
higienicas, de salud etc. de 
su comunidad. En la mayoria 
de estos lugares es también la 
anica opción educativa, pues 
e>:isten solamente escuelas 
primarias y la construcción de 
escue 1 as secu.ndar i as resulta 
demasiado costosa si se tine 
en cuenta la cantidad de 
alumnos que absorve, de modo 
que la construcción de una 
teleaula, que cuenta con un 
maestro que colabora y explica 
lo que no queda muy claro al 
estudiante y que recibe la 
seMal de TV, es una de las mas 
adaptables a las necesidaes 
del pais. 

No obstante en el D.F. 
funcionan 35 teleaulas y en 
toda la rept'.lblica hay medio 
millón de alumnos inscritos. 
Segi'.ln las estadlsticas son 
las que tienen una mayor 
ef'icincia tet·minal, los 
resultados son buenos y el 
gobierno se propone apoyar y 
ampliar este programa. 

Se intentó instaurar también 
la preparatoria pero ésta no 
tuvo los mismos resultados y 
nosobrevivió al cambio de 
se>:enio. 
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También a nivel universitario 
se han hecho esfuerzos en este 
sentido y se han implementado 
espor~dicamente, la mayoria de 
los programas a este nivel son 
producidos por Televisa y 
exportados en su.mayor parte. 

A pesar de que la 
telesecundaria a adoptado 
tecnologia de primera linea no 
ha superado la calidad de sus 
programas, se siguen haciendo 
presentaciones monótonas y 
aburridas pues se tiene la 
creencia que estos no deben 
competir con la TV comercial, 
en este aspecto yo concidero 
que la diferencia entre TV 
m.lucativa y TV comercial, es 
de contenidos y no de formas, 
la telesundaria es perfectible 
en su forma, si no puede 
competir con la TV comercial 
es por custión meramente 
económica no porque este tipo 
d•? ense?lanza no pueda 
producirse en una forma mas 
apropiada y adaptada al ritmo 
visual que exisae la TV como 
medio, convirtiendose asl en 
algo agradable y devertido a 
la vez que informativo y 
didl.ictico. 
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De los medios AV el mas 
importante por ser el que mas 
impacto ha tenido hasta el 
momento es la TV por tener la 
capacidad de Llegar a mas 
gente y en cualquier lugar. 
Es gratuita, simembargo, el 

·püblico ya• paga por ver más 
TV para recibir mayor cantidad 
de información, ete es el caso 
del cable, la parabólica etc. 
a la gente no le importa pagar 
por tener este medio a su 
alcance. 

El desarrollo de la TV va a 
ser mucho mas importante en 
esta decada que estamos 
iniciando. La TV ttiene muy 
buenas perspectivas en este 
momento, algunos avances que 
ya se perfifan como son el 
televisor inteligente, la 
pantalla plana, la pantalla 
gigante, la televisión 
interactiva, son los avances 
tecnológicos de este medio que 
estan listos para salir al 
mercado y van a revolucionar 
totalmente la forma de ver y 
utilizar el televisor. 

Este medio nos proporciona una 
gran cantidad de información, 
ésta es cada dia mas 
especializada, las grandes 
cadenas ya no buscan captar la 
gran masa del ·püblicdo en 
general, sino que ahora 
centran su atención en captar 
un determinado sector social, 
con determinadas 
necesidades y determinadas 
tendencias. Ya no eixten los 
mensajes válidos para todos y 
una prueba de ello, es que hoy 
cada miembro de la familia ve 

diferentes programas, a 
distintas horas y canales 
segun los intereses y 
necesidades de cada cual. 
Los medios masivos, no solo la 
TV sino también la radio y 
las revistas cada dia van 
especializando mas su 
información, ya no existe el 
entretenimiento para toda la 
familia, ahora cada canal, 
cada estación de radio, cada 
revista va dirigida a un grupo 
determinado, incluso las 
secciones de los periódicos no 
son mas que el resultado de 
esta divi~ión de la 
comunicación. 

El monitor de la TV va a 
funcionar ahora como un 
peque~o centro de datos, pues 
tenemos la posibilidad de 
conectar a él la computadora, 
la videocasetera, los juegos 
infantiles, el videoteléfono, 
que nos proporcionan no solo 
muchisima información sino la 
posibilidad de almacenarla, 
seleccionarla y utilizarla de 
la forma que nos guste y 
convenga. 

En este momento ya tenemos la 
televisión interactiva y la 
hight definition entrando a 
los mercados , el problma que 
s nos presenta ahora es el de 
los contenidos. ¿ Cómo vamos a 
utilizar estos nuevos 
avances?, ¿Qué vamos a decir y 
cómo vamos a implementar esta 
expresión distinta y 
desconocida de un medio ya 
conocido? , lCómo vamos a 
enfrentar este nuevo reto de 
la comunicación? 
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La implementación tanto del 
cine y el video como de la 
grafica computarizada para 
paeliculas o producciones 
especiales tiene toadavl.a el 
problema del costo. Por otro 
lado no existe una competencia 
que obligue a hacer 
proucciones de alta calidad, 
ostn problema es de los medios 
de comunicación en general. 

La integración de la 
computadora a los medios AV 
es ya una realidad desde hace 
mucho tiempo, se ha integrado 
tanto a la vida cotidiana que 
esta influyendo 
definitivamente en la 
educación, desde los juegos 
para ni~os hasta las grandes 
producciones se hacen a través 
r4r" , ,.-,..,...,,,, .......... :"t,..&r\.-, .... r: ("1111':. ~r:t- ........ 

inundando todos lus Gampos del 
dise~o y la producción. Lo 
importante aqui es , no perder 
el control personal, dG 
cultura, de valores, de 
esencia humana, que no se vean 
afectados por la ilusión del 
superhombre que todo lo logra 
con apretar un botón, hasta el 
punto de llegar a perder el 

,., •. ,1:__,. 

mü.sicos por 
computadora 
orquesta con 
orden>. 

que nuestra 
maneja una 

solo recibir una 

Los nuevon procesos de 
audio con sonicl11s 11olo-Fónjcos, 
son procesos que no solo 
afectan el oldo, sino que por 
medio rlP 6ste puerlen nfe~tar 
•. 1l1JlJil.Jt.1 ...'U11.i:., 

1-nr:ipn11rJen el 

osLlmulos. Si 
com1..111icac:i1.~n 

\h'l L:Ul'UlllU qL•L~ 

c;.isto l: i po de 
lor; mudios rJL' 
cmpir.~;.~an iJ 

simbologia y los sentidos 
pueden llegar a afectar la 
mente de las peYsonas, pues se 
llegan a afectar los sentidos 
en una forma tan Gxagerada que 
la persona que lo percibe es 
incapaz de distinguir entre el 
estimulo y la realidad. Lo 
mismo ocurre con el sonido 
digital, la exelcitud con que 
so dan estas cosas pueden 
llegar a cambiar la forma que 
tenernos de ver la vida misma y 
esta década sera testigo de 
ese cambio vertiginoso. 

Estamos creando un gran avance 
cientl.fico, técnico y humano 
pero leeremos capaces de 
evolucionar al mismo ritmo? o 
se volvera el hombre un 
apéndice de las maquinas, hay 
,,,.., ....... -~ ..... ,_ ... ,.,...; ""'n rlP r.:!'v1='11l.=tci6n v 

rnod1tdc1ón 
vista la 

para no µc.w du1· UL< 
realidad en que· 

vivimos, un camino de rescate 
de los valores morales y 
éticos de las personas, que se 
pueden diluir en el delirio de 
la computadora y sus 
capacidades y que el ser 
humano puede tomar como 
propias. 
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CAPITULO IV 

LA DOCENCIA Y 

Los métodos y las -formas de 
esel'lanza han ido evolucionando 
y se han revaluado los métodos 
antiguos de educación; hoy se 
pretende al menos en 
principio,que el estudiante no 
sea un ente pasivo, receptor 
de la in-formación que entrega 
el maestro, sino un ser activo 
en la elaboración de su propia 
educación • Nuevos y variados 
procedimientos didacticos se 
estan desarrollando para que 
la in-formación llegue mas 
ef'icazmente por los medios 
apropiados, de la manera mas 
explicita y clara posible; ya 
no es el maestro orado1- y 
sabio que se en-frenta a grupos 
poi· educar, es el 01-ientador y 
guia que se dedica a 
participar en la plani-ficación 
y producción de los 
mate1-iales mas adecuados a las 
necesidades de los individuos 
a los que van destinados. 

El uso de la tecnologla para 
mejorar la comunicación obliga 
acambiar los métodos 
rutinarios por otros mas 
agiles para alcanzar las 
metas educativas. 

La pi-aducción de cine 
educativo, de televisión 
educativa etc. han cont1-ibuido 

LOS MATERIALES AUDIOVISUALES 

al desarrollo de diversos 
disefios didacticos si bien en 
estos campos no hemos 
alcanzado el nivel académico y 
el desan-ol lo deseables, si 
nos presentan nuevas 
posibilidades y alternativas 
docentes que no podemos 
desdel'lar. 

El comienzo del desarrollo de 
la tecnologla educativa se ha 
-fijado por los a~os 1955-56 
(23l;este es.¡:uerzo ha reunido 
maquinas, materiales, sistemas 
y técnicas con -fines 
educativos. Muchos de estos 
descubrimientos técnicos han 
determinado el rumbo de los 
nacientes patrones didacticos 
y las -funciones de los medios 
para se1·vir a dichos patrones. 

Uno de los mas in-fluyentes 
medios educativos de 
comunicación es la televisión; 
tanto la di dact ica ( para ser 
Útilizada dit-ectamente en el 
aula )corno la educativa ( para 
transmitir programas 
culturales y de mejoramiento 
de la comunidad>. Est.::i medio 
ha extendido la in-fluencia de 
las pellculas de 16 mm.que han 
podido llegar a muchos alumnos 
y llevarles conocimientos 
actualizados y con nuevo 
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did~ctico. La enfoque 
cuidadosa 
planificación 
por televisión 
para incorporar 

y detallada 
de 1 a enseí'1anza 

y su capacidad 
en su formato 

todos los 
audiovisuales,' 
concientes 
educadores, por 
de la forma 
sistem~ticamente 

ese'hanza, los 
audiovisuales. 

a 

L11 ,,,s u''· il•Ll.• .... 

ha 
modi :::i:o 

hecho 
muchos 

vez primera, 
de usar 
en la 

materiales 

escuelas se han provisto de 
equipos audiovisuales de todas 
clases, pero especialmente de 
retroproynctores. Est~n al 
alcance de todos los maestros 
con intruccianes sencillas 
para usarlo y presentar su 
lnFcrmación por este medio, 
con mejores resultados para 
los alumnos. 

El énfasis se 
el diseí'1o 

pone ahora 
cLli dadoso 

en 
de 

~atnrlales dobidamonte 
exµerlmentadas que permitan 
alcanzar objetivos concretos . 

Arlom~s cxister1 otras técnicas 
dignas de mención como es el 
llamado maultimedia o multi
imagen, que consiste en el uso 
simultaneo de varias recursos 
(\') • 1: ~ ·, t .t l i 11 1 '.'.' .. !1-· r: i r·•;n¡ i ~ i r i í. .'"\ 1 •:;,., 

cuando en un auditorio se 
presentan simultaneamente 6, 
9, 12 o mas imagenes estas 
pueden ser en forma de 
diapositiva, pellculas en 
movimiento o 
retrotransparencias; esta 
p1·eserit..:ición puede hacersn a 
control remoto por el 

presentador o estar preparados 
para una presentación 
automatica. 

s~ ¡,,JLj ~1·u~cr1t~ ya Dl USO de 
las computadoras para la 
educación. Actualmente se 
usan las computadoras como 
ayuda de orientación educativa 
y vocacional, en procesos de· 
aprendizaje para enseí'1anza 
programada, para. almacenar 
información y para la 
publicación do trabajos, se 

'·-····· .... :., ~. • >::l ·.• ... 1',•1L .. , r' .,_..¡ U 

determinar la mejor forma de 
usar las computadoras en la 
tecnológicos aplicables a la 
educación para poder ofrecer 
lo mejor y lo mas importante 
en experiencias para los 
alumnos y hacer esto extensivo 
aun n~mero cada vez mayor do 
estudiantes. 
Est~ absolutamento comprobado 
que el uso de materiales AV 
mejora el aprendizaje de los 
alumnos y al mismo tiempo 
reduce el perlado de 
instrucción y los costos de la 
enseí'1anza. C24l 

El posible uso integrado de 
todos las medias, en tal forma 
que cada uno se emplee de la 
mejor manera para coseguir un 
propósito especlfica,ésta sera 
l~ mayor aportación d~ los 
medios AV a la educación. 
Poneemos la capacidad 
tecnalbgica para lograr 
grandes progresos en la 
consecución de metas 
padagógicas. Los medios 
audiovisuales, cuidadosamente 
planeadas, seleccionados y 
producidos y especialmente 
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usados con propiedad, pueden 
ser el factor clave del 
progreso educativo. 

Dentro de la actual 
trayectoria de evolución 
mundial que lleva la 
tecnologla" electrónica en el 
presente y que se 
continuar~ en el futuro, 
destacan las siguientes cuatro 
lineas de innovaciones 
tecnológicas: 

) Innovaciones 
relacionadas con las 
computadoras: 
altelecomputadoras, 
blmicrofichas, clmaterial de 
registro y localización de 
información, d)computadoras 
electrónicas , que van desde 
las calculadoras de gran 
velocidad a los sistemas de 
información complejos, 
e)videoinform~tica 

(videotextos:Ceefax 
Antiope). 

y 

2 )Innovaciones en 
material de grabación de la 
información: al magnetófonos, 
b)c~maras de vídeo port~tiles, 
que permiten grabar sonidos e 
im~genes <magnetoscopios de 
1\2 pulgada, que cumplen las 
normas y que tienen la calidad 
de la radiodifusión normal) y 
gracias a las cuales el 
póblico puede dominar la 
televisión,en vez de ser un 
simple sujeto de ella y que 
liberan el material de video 
de las limitaciones propias de 
un estudio. 

3 >Innovaciones en material de 
transmisión de la información: 
a) tecnologia numérica 
aplicada al sonido y a la 
televisión numérica; bl 
estereofon1a gragbada y 
transmitida por radio; c) 
satélites de información en 
órbita ecuatorial, que enlazan 
los continentes mediante la 
imagen y el so ni do 
(visiófono,videoconferencias); 
d)nuevos cables m~ltiples y 
coaxiales, de gran capacidad 
que multiplican los cariales 
transoce•nicos utilizables 
para el teléfono y las 
informaciones . cifradas; 
e)fibras o tubos de luz, que 
permiten transmitir una 
cantidad prodigiosa de 
información <millones de 
sehales da televisión, por 
ejemplo>; f) transmisión de 
so ni dos y de im•genes por 
micro-ondas; gl l•seres <que 
ofrecen una nueva gama de 
dispositivos técnicos, por 
ejemplo para operaciones 
quirOrgicas delicadas len 
particular en 
oftalmologla),instrumentos 
industriales que abren nuevas 
posibilidades practicamente 
ilimitadas; h) radiotelegrafia 
y radiotefon1a que, al 
utilizar el espectro de 
frecuencia de radio, 
proporcionan servicios muy 
diversos y que rebasan ya hoy 
la ionósfera y llegan al 
espacio extra-atmosférico. 

4) Innovaciones en 
materia de restitución y 

la 
Of-f set 

reproducción de 
información: al 
fotogr•fico; bl procedimientos 
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qulmicos de reproducción de 
documentos corno videodiscos; 
c) consolas de video para la 
corrección de copias y 
pr-uebas; dl 
t~1!ecopia de 
revistas por 
satélites; 
numéricos o 

y 

hologr-afl.a; e) 
pel'iódicos y 

teléfono y por
, f) r-elojes 
de cristales 

adapta dores 
para nuevas 

11 qui dos 
electrónicos 
modalidades de utilización de 

g) UJ Ut.:LJ· Ól\!t.:d •ji i.J i l.L..... t.fd.U 

combina la computador-a con l.1s 
técnicas de imprenta y que 
pueden revolucionar la 
pr-oducción de per-iódicos, 
r-evistas y libr-os, al 
multiplicar la r-apidez y 
reducir los costos de 
reproducción en blanco y negro 
y a color; h> m~quinas de 
impresión de gran velocidad, 
que r-eproducen también la 
+otografla y los color-es; i > 

tclemecanografia; j) material 
tolegráfico;K> receptores de 
fotos electrostáticos 

IV. 1 
LOS NUEVOS MEDIOS 

r1 rf,\• l!Al'r•i Ji, .1,- 1 ·i·-: n1rrn1.,r; 

desde hace unos aMos, dos 
tendencias en el desarrollo de 
la comunicación: la mejora de 
los medios de comunicación ya 
existentes y la creación de 
nuevas técnicas comunicativns. 

Ya disponemos de la televisión 
por cable, nos comuni<:amos 
medlantn cables de fibras 
óptl~as, recibimos programas 

televisivos internacionales 
vla satélite, escuchamos 
musica de unn calidad hasta 
ahor-a inimaginable gracias a 
los discos de nueva creación y 
podemos ver filmes en cantidad 
y calidad ilimitadas gr-acias a 
las cintas de video y 
videodiscos. Simultaneamente 
las nuevas técnicas de base y 
de comunicación <muy 
r:is.n~r-: i ,, 1 mf"lnt,R 1 a 

W!-'t~<-Jl!!L;L.\.I U/1.ll...Ll 

instalación de 
económicos 
transm is i ónl 
madi-Ficar de 

,. 
amplios 
canales 

y mas 
de 

han venido a 
r-ai'z sectores 

profesionales enteros 
alterando sus misiones y 
r-emodelando completamente el 
or-denamiento de los puestos de 
tr-abajo, ademas han insidido 
de manera tajante en la 
conducta personal, que en el 
futuro estara todavla mas 
ligada al uso de los medios 
modernos. 

Los sistemas de comunicación 
acreditados y en uso desde 
épocas anteriores, no han sido 
sustituidos por- las nuevas 
tecnologlas, sino que éstas 
los han mejorado. Este 
perfeccionamiento de los 
m~rli n'"·~ rln. rnm11ni r;"ir i ('¡n 

las nuevas técnicas aportan al 
usuario mayores beneficios. 

Estas mejores posibilidades de 
aprovechamiento aumentan la 
demanda y este incremento 
permite la producción a costos 
mas bajos, acelerando 
finalmente la consolidación y 
el éxito en el mercado. 
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En la actualidad ya no queda 
apenas nadie que no esté 
afectado directa o 
indirectamente por la acción 
de los medios modernos, ya sea 
por la utilización del 
videotexto, los videojuegos, o 
el grabado~ de video, ya sea 
por la utilización de técnicas 
de multicopiado, producción de 
un periódico, etc., todo esto, 
en virtud de unas leyes 
inexorables que dan fecundidad 
reclproca a las técnicas 
combinadas, hace que éstas 
hayan empezado a incidir en 
nuestras vidas. 

No cabe duda de que estamos en 
el inicio de una nueva 
revolución técnica, que se 
propaga con una celeridad tal 
que el concepto de evolución 
se queda corto para definirla. 
La novena década de este siglo 
va a tener una i nf l uenc ia 
profunda en el desarrollo 
técnico, económico, social y 
cultural de las décadas 
posteriores. 

Las nuavas técnicas de 
información y de comunicación 
se vienen denominando desde 
hace algunos a~os con el 
vocablo"medios modernos". 
Esta denominación no debe 
tomarse literalmente,puesto 
que no posee una precisión 
suficiente. Sin embargo puede 
aceptarse como concepto 
genérico quo engloba todos los 
procedimientos y medios que 
permiten con ayuda de la 
tecnologla, la realización de 
formas de nueva aparición en 
lo referente a la captación, 

procesado, almacenamiento, 
transmisión y recuperación de 
informaciones. El comcepto 
información empleado en la 
definición anterior, deberá 
entenderse en su sentido mas 
amplio, como se~al de un 
contenido arbitrario 
cualquiera, abarcando por lo 
tanto no solo textos y sonido 
sino también imagenes. 

IV. 2 
EL SISTEMA AUDIOVISUAL - AV 

GeneYalmente cuando nos 
referimos a los audiovisuales 
lo primero que nos viene a la 
mente, es una proyección de 
diapositivas y una grabadora; 
la primera nos da la 
información visual y la 
segunda la auditiva, pero si 
tomamos esta misma relación 
AV, es todo aquello que 
conjuga las dos percepciones; 
a continuación haYemos un 
breve analísis de lo que se 
entiende por AV y lo que 
debemos entender. 

La vista y el oido se han 
presentado desde los origenes 
del hombre, como los dos 
sentidos basicos de su 
comunicación con el resto de 
los humanos y con su entorno. 
Sin embargo el desaYrollo de 
estos dos elementos de la 
comunicación AV no han seguido 
en su tYayecctoYia histórica 
el mismo recorYido. 

Jaen Cloutier, (25) divide en 
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cuatro estadios la historia de 
la comunicación a la que 
considera acumulativa, de modo 
que, estos episodios no se 
sustituyen, sino que mas bien 
se superponen. 

1 - El 
comunicación 
Es la 

desarrollo de la 
interpersonal: 
época del 

homo-sapiens, que se 
convertira simultanemente 
en homo-faber y homo
loqui ens. El hombre mismo es 
el medio de comunicación. Hay 
un predominio de la 
expresión corporal y verbal, 
concretados en el gesto y 
la palabra respectivamente. 

2 - Se caracteriza por la 
comunicación de élites: El 
hombre crea obras con vida 
propia capaces de comunicar 
div~@mensajes. El mundo 
de los sonidos encuentra su 
plasmación en la müsica y en 
el tam-tam como sistema de 
comunicación sonora a 
distancia y el mundo de las 
imagenes, qúe tiene en el 
signo de humo su primera 
concreción de comunicación a 
distancia, posteriormente 
con los sistemas de 
comunicación grafica: 
Pictogramas, 
ideogramas etc.,con la 
escritura fonética y luego con 
el lenguaje scriptovisual. 

Se 
comunicación de masas: 

3 llega a la 
La 

cual se caracteriza 
fundamentalmente 
multiplicación 

por la 

del mensaje. Los grrandes 
medios seran la imprenta, 

el cine, la radio, el disco, 
la televisión, el 
videodisco y el videocassette. 

4 - Se caracteriza por la 
comunicación individual: 
Desarrollada por el uso de lo 
medios personales o 
self- media, estos tienen como 
elemento comün el requerir un 
registro y ofrecer la 
posibilidad de conservación y 
reproducción de los códigos. 
El primero de ellos es la 
fotografla y se estan haciendo 
avances en el campo de la 
audiografla (representación 
grafica de l~ sensibilidad 
del oldo a los diferentes 
sonidos> y en la reprografla 
(reproducción mediante 
dete1·mi na dos rayos lumi nasos 
deimagenes de objetos planos, 
materializados en forma 
duradera en uno o varios 
ejemplares, los cuales vienen 
en la información bajo una 
forma directamente 
utilizable. Este término 
comprende todos 
procedimientos 

los 

reproducción y duplicación). 

a l EL TERMINO AUDIOVISUAL 

de 

El término "audiovisual" se 
adoptó en Francia, para 
denominar las técnicas de 
impresión auditivas y visuales 
simultaneas. El desarrollo de 
los medios de comunicación y 
la necesidad de unificar bajo 
denominadores comunes técnicas 
diferentes obligó a ampliar la 
cobertura del término a campos 
que desarrollaron uno solo de 
los dos aspectos como la 
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radio, en lo 
diapositivas en 
la combinación 

auditivo o las 
lo visual; o 
de ambos como 

el cine y la televisión. 

Pero para los fines de este 
trabajo vamos , a concretar los 
elementos que integran lo AV 
de la siguiente manera: 

a) Imagen y sonido 

b) Imagen 
movimiento 

fija o en 

c l Imagen y so ni do deben 
estar combinados en alguna 
forma y con cienta dependencia 
el uno del otro. 

dl Lo que el AV ofrezca, 
deber~ ser una realidad 
perceptible por la vista y el 
oldo y reproducido por un 
sistema técnico. Por lo tanto 
ser~ una realidad recor-tada y 
seleccionada por unos 11mites 
definidos. 

Cada hecho del lenguaje AV 
implica percepción en varias 
direcciones, pero proyectadas 
de tal manera, que en lugar de 
dispersar la interpretación, 
tienden a producir la 
comprensión 
esfuerzo. 

sin mayor 

Lo AV se pres13nta como un 
conjunto de relaciones 
entrelazadas por una 
estructura unificadora que 
recoje y da sentido a todos 
las sistemas de comunicación y 
significación integrados en lo 
audiovisual. 

b ) MODELO 
AUDIOVISUAL 

DEL SISTEMA 

1.- Sistema de la 
realidad sonora: Se refiere a 
las realidades acusticas do 
todo tipo, tanto naturales 
como creadas por el hombre, 
presentes o ausentes del 
interior del encuadre. 

- Sistema de lo verbal 
hablado o lenguaje coloquial 

Sistema de ruidos 

- Sistema de1 silencio 

- Sistema musical 

Debemos contar con el 
silencio como parte de la 
realidad sonora, a posar de 
ser ausencia de sonido. 

2.- Sistema visual: Es 
el mas amplio, pues incluye 
todos los sistemas de 
comunicación y significación 
relacionados con la vista y la 
psicologla de la percepción 
visual. Se incluyen i;Jn este 
sistema el lenguaje escrito 
con todas sus variantes 
graficas que pueden influir en 
el conjunto de los elementos 
AV. 

- Sistema 
escrito 

del lenguaje 

Sistema de la grafica 

- Sistema de grafismos 
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Aqul se diferencia el lenguaje 
escrito del coloquial, pues 
aunque provienen de la misma 
raiz son dos manifestaciones 
diferentes e influyen en la 
narrativa de una forma 
diferente también. 

3.- Sistema de la 
transformación técnica AV: En 
este apartado hay que incluir 
todo lo referente a 1 a 
selección visual y sonora de 
la realidad, al movimiento de 
la cAmara y el montaje. Este 
sistema es el mAs especifico y 
el que de verdad da sentido y 
aglutina los dos anteriores. 
Su importancia estriba en que 
mediante este sistema el autor 
enfoca y regula los otros dos. 

- Sistema de encuadre 

Sistema de iluminación 

- Sistema de movimiento 
de la e.limara 

- Sistema de enlaces. 

Asi pues, el sistema AV 
se presenta como un complejo 
de sistemas que se relacionan 
por su funcionalidad y no por 
la autonomla que poseen entre 
si mismos. 
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CAPITULO V 

BREVE HISTORIA DE U) FOT05RAFIA 

Fijar ,,-i;~~:;; imagenes reflejadas 
sobre: :·1!1'.n"" espejo y pintar 
cuadr~s··"sin la ayuda del lapiz 
del artista, fué un suet\o que 
acariciaba la humanidad desde 
hacia muchisimo tiempo. 126) 

El conocimiento del principio 
óptico de la "camara obscura" 
se remonta a Aristóteles y fué 
utilizada como ayuda para el 
dibujante o como medio para la 
observación de eclipses de -;;;al 
sin dat\arse la vista. 

Pern solamente hasta 1826, 
Nicephore l\liepce consigue 
sacar Totog1·aflas del patio de 
su casa, sobt·e un papel 
sensibilizado con cloruro de 
plata y solo parcialmente 
fijado con acido nitrico; en 
realidad lo que produjo este 
p1·ocedimiento fueron negativos 
y no logró Niepce obtener el 
positivo, pero abrió el camino 
a otros como F. Talbot y M. 
Daguerre. Dos al'los después de 
la muerte de Niepce, Daguen·e 
descubre que una imagen casi 
invisible podia hacerse 
aparecer o revelarse con vapor 
de mercurio, reduciendo asi el 
tiempo de eaposic:ión de ocho 
horas a veinte o tt·einta 
minutos, pet·o -fué solo hasta 
1837 cuando encontró el medio 
de TiJat· imagenes mediante una 
solución de sal comün. 

Con la la 
proceso de 
to.do Par is 

publicación del 
la Daguerrotipia 

-fué p1·esa de 
"daguerrotipomania", una 
edición tras otra del folleto 
de Daguerre, fué agotada 
rapid¿¡mente. En F1·ancia y en 
todas ' pa1·tes se iniciaron 
eaperimentos con el retrato; 
la persona que queria 
.¡:otogra-fiarse debla permanecer 
inmóvil, eapuesta a la luz 
directa del sol 
aproaimadamente veinte 
minutos, pe1·0 1-ué 
apt·o:ümarJamente ha;;ta 1841 que 
retratos de este tipo fueron 
posibles. 

El al'lo 1851 marca 
de una nueva 
·Fotografia 
descL1bt·in1iento 

el 
era 
con 

del 

comienzo 
en la 

el 
Colodión 

H~medo, pero su manipulación 
e1·a muy complicada dado que al 
secarse perdia sus 
propiedades, por tanto el 
fotógra.¡:o debla transportar 
consigo todo un laboratorio 
para elaborar sus fotograTias 
sin pérdida de tiempo. 

En 1871 el Dr. R. L. Maddoa, 
publicó sus experimentos sobre 
una emulsión de gelatina al 
bromuro de plata como 
sustituto del colodión. Este 
procedimiento inicialmente 
mucho mas lento que el 
anterior, TUé acelerado y 
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perfeccionado por J. Burgess, 
R. Kennott y C. Bennett, la 
rapida placa soca de gelatina 
se estableció en la era 
moderna del material 
fotografico fabricado 
comercialmente, liberando al 
~otógrafo de· Ja necesidad de 
preparar él mismo sus placas. 
~n 1878 se produclan placas 
secas de gelatina en 
cantidades industriales, estas 
placas adP.mas de poder 
conaervarse durante largo 
tiempo, hicieron posible la 
fot.og1·afla instanU1nea con 
exposiciones de fracción de 
segundo; con algunos 
perfeccionamientos la emulsión 
do gelatina es la que se 
utiliza todnvla en la 
Fotografla moderna. 

Las Placas de Fotogr~fla 

tenlan todavia el 
i nconvenlC?nte de sor muy 
peoadas y muy fragi les, por lo 
que se Introdujeron diversos 
soportes para peliculas 
floxibles pero sin buenos 
resultados, el problema se vió 
solucionado con la invención 
dal celuloide; en 1888 Jhonn 
Carbutt, convenció a un 
fabricante para que hiciera 
hojas suficientemonte finas, 
estas hojas recubiertas con la 
emulsión de gelatina se 
utilizaban en forma de 
pelicula cortada. Al a~o 

siguiente Eatsman Ca. empezó a 
producir pellcula en rollo de 
nitrocelulosa y mucho mas 
delgada. Hacia 1930 la 
pellcula altamente inflamable 
de nitrocelulosa fué 
sustituida por acetato de 
colLlloraa na inflamable y rJGGdo 

entonces la emulsión ha ido 
porfeccionandose con un 
incremento do sensibilidad. 

Los pioneros de la fotografla 
hicieron sus primeros 
experimentos con simples 
: "camaras obscuras" de 
fabricación case!" a, la mayor la 
de cajón y algunas provistas 
de fuelle cuadrado de piel, 
parecida a un acardeón,atras 
acondicionadas can un 
diafragma do iris variable 
situada detras del objetiva, 
para dar una . imagen mas 
ni ti da. 

En 1850 se producen las 
camaras estereascópicas de un 
sola objetiva y en 1853 las 
camaras estereascópicas de das 
abejetivos. Entre 1880 y 1890 
se construye una gran variedad 
e tipos de camara: <27> 

- Camaras de cajón 
recambia": contenian 

de 
una 

dacGna de 
parta:-placa 

placas, 
individuul y 

cantador de exposiciones. 

- Camaras de almacen: con 
doce placas, cuarenta hojas de 
pelicula cortada y cantador 
automatice. 

- Camaras reflex: can una 
o das objetivas, carrete para 
pel lcula en rol la, con un 
espejo incorporado a 45 gradas 
can el objetiva reflejando la 
imagen en un vidria 
deslustruda situado en la 
parte superior de la camara y 
permitiendo la observación de 
la imagen en el momento de 
tomar la fatagrafla. 

46 



- Camaras de pellcula en 
rallo: fabricada por kodak. 
era una pequ•ú1a caja de 
madera, con un oblativo 
recti lineal di:: ·foco fijo, qoo 
l lev,1 u11.:1 sola v8lncid.<d y un 
dlafr.:1gm<1 t,"lmh·íón fi .io. Fu~won 
las mas atractivas para ol 
aficionado pues no tenla mas 
problema que apretar al 
botón. 

El equipo técnico de los 
fotógrafos de 1918, lo 
constitulan camaras de placa y 
de pallcula en rollo , que son 
las mismas camaras, en 
versiones majoradas que 
conocemos hoy, pues el 
desarrolle de la ópitlca 
influ.yó do ·Forma fundamental 
en la mejora de la técnica 
fotagrafica ya que, empezaron 
a emplearse objetivos de gran 
nitidéz y luminosidad bastante 
alta. 

~n l~s ~ltmas décadas se han 
d0sarrollado otros das tipos 
de c~mara que vale la pena 
mnncio11al": la Pol.3!"0id, que 
adembs de tomar fotagraflas 
hace el tt·abajo de revelado, 
permitíenda · obtener 
!"apídamente positivos en 
blanca y negro o a color y 
diapositivas a calar. El otro 
tipo de chmaras son las de 
ajuste automatica, éstas 
tienen un exposlmetro que mide 
la luz éste ajustado al 
diafragma y alas lentes afoca 
y sincroniza la abertura del 
diafragma y la velocidad ctwl 
obturada!"; el fotógrafa solo 
tiene qun nrenarar la 
valccirl~d se0~n el tino de 
pn 1 ~cu l <-, r¡ur_1 •1:1 ¿1 usa,,. y !:o dos 

--........__. 
los ciernas ajustes los 
camara autombticamonte. 

hace la ~ .. 

V. 1 EL COLOR EN FOTOGRAFIA 

E. Kanig y 8. Homoll:a 
descubrieron en 1904 1281, una 
compcsiclón qulmica gracias a 
la cual se podia lograr una 
sensibilización o~tocromhtica 

y pancromatica de las capas 
+-otog1•bf i cas. 

Si comparamos el estada de la 
técnica fotografica de 
aquellos dias con las 
condiciones actuales, no cabe 
duda de que las di·Fen;mcias 
que lv1n infll1ido de forma 
decisiva en el trabajo 
fotografico son mucho mayores 
en el campo de los materiales 
sensibles que en el de las 
camaras. 

La primera fotografla en color 
fue tomada en 1861, con ayud<:l 
de tres instantaneas parciales 
en blanco y negro y tomadas a 
través de filtros de colores 
distintos y proyectadas luego 
sabre una pantalla de forma 
que quedó visible una imagen a 
color del motivo fotografiado. 
Sin embargo la introdución de 
este método resultó imposible 
debido a su complicación. 

Los primeros 
comercializado!::> 
fotografias a 
aparecieron en al 

matE?riales 
pani. 

colo1· no 
mercaclo 

47 





i -· 

- Camaras de pelicula en 
r-ol lo: fubr icada poi- l<odak. 
era una pequ13í'\a ca ja de 
mader-a, con un ob jol:ivo 
rectllineal de foco fijo, que 
lleva un.:1 sola veloclrl«1d y un 
diafragma tamhión fijo. Fueron 
las mas atractivas para el 
aficinnado pues no tenia mas 
rrnblema que apretar- el 
botón. 

El equipo técnico de los 
fotógrafos de 1918, lo 
conatitulan camaras de placa y 
de peUcul a en rol lo , que son 
las mismas cllmar-as, en 
versiones mejoradas que 
conocemos hoy, pues el 
dosurrollo de la ópitica 
influyó de forma fundamental 
en la mejor-a de la técnica 
fotografica ya que, empezaron 
a emplearse objetivos de gran 
nitldéz y luminosidad bastante 
al \:a. 

En las Oltmas décadas se han 
drasarrollado otr-os dos tipos 
de ~amara que vale la pena 
monclonar: l.:i Polaroid, que 
ademas de tomar fotogr-afias 
hace el trabajo de revelado, 
permitiendo· obtener 
rapidamente positivos en 
blanco y negro o a color y 
diapositivas a color. El otr-o 
tipo de ·cllmaras son las de 
ajuste automatico, éstas 
tienen un expos\metro que mide 
la luz éste ajustado al 
diafragma y alas lentes afoca 
y sl nc1•oniza la aber-tura del 
diafragma y la velocidad del 
obturador; el fotógrafo solo 
tiene que rreparar- la 
voloclrl;"J sopi'1n ol Uro ele 
pnl~r.:ulc:i r¡ur.~ v•1 a LlSt.'"-11'" y t.or:1os 

los ciernas ajustes los h.:ice la 
cbm~ra autom~tica1nonte. 

V. 1 EL COLOR EN FOTOGRAFIA · 

E. Konig y B. Homolka 
descubrieron en 1904 128>, una 
composición quJmica gracias a 
la cual se p~o-grar una 
sensibilización or-tocromatica 
y pancromatica de l.:is capas 
+·otog 1'.'.lf i cas. 

Si comparamos el estado de la 
técnica fotogr-afica de 
aquellos dias con las 
condiciones .:ictuales, no cabe 
duda de que las diferencias 
que han influido de forma 
decisiva en el trabajo 
fotografico son mucho mayores 
en el campo de los materiales 
sensibles que en el de las 
camaras. 

La primera fotografia en color
fue tomada en 1861, con ayud.:1 
de tres instantanoas parciales 
en blanco y nogr-o y tomadas a 
través de filtros de colores 
distintos y proyectadas luego 
sobre una pantalla de forma 
que quedó visible una imagen a 
color del motivo fotografiado. 
Sin embargo la introdución de 
este método resultó imposible 
debido a su complicación. 

Los primeros 
comercia 1 iza dos 
fotografl.as a 
aparecieron en el 

materiales 
pa1-a 

color no 
mP.r-caclri 
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hasta 1907, se trataba do las 
p 1 ac,,s 
fab1·icadas 
hermanos 

a.utacr-om:Jt i cas 
en Lyon por los 
Lumiére. El 

principio basico de dicho 
sistema consistla en un 
reticulado' muy fino y formado 
por partlculas transparentes, 
en violeta, rojo y verde, que 
la luz reflejada por el objeto 
debla traspasar antes do caer 
sobre la pellcula foto
sensible. Al contemplar tales 
placas se podla ver un cuadro 
de finlsimos puntos de color, 
a semejanza de los cuadros 
puntillistas de los pintores 
impresionistas, que 
contemplados a distancia daban 
una imagen a color. 

Pero solamente hasta la 
segunda mitad de los ahos 30, 
con muy poco tiempo de 
diferencia, las dos grandes 
empresas fotograficas Ag~a y 
Eastman Kodak, lanzaron al 
mercado sus nuevas pellculas, 
de varias capas con revelado 
cromógeno para diapositivas en 
color. Gracias a ello miles 
de fotógrafos tuvieron la 
oportunidad de ensayar las 
posibilidades de la fotgrafla 
a color. 

A partir de la fotografla 
encontramos el principio del 
cine, poi- ende, de ella 
parten casi todos los medios 
audiovisuales. William J~mes 
escribió: (29) "En cada una de 
las esferas de los sentidos, 
un estimulo intermitente 
repetido con frecuencia 
suficiente, produce una 
sensación de continuidad. Eso 
sucede porque la posimagen de 

la impresión que acaba de 
pasar se mezcla con la 
impresión nueva que llega". 
El moviente de las pellculas 
cinematógraficas y de 
televisión, depende casi 
completamente de la 
persistencia visual, o 
sensación que permanece una 
vez que se retira el estimulo. 
Las fotograflas fijas sacan 
una muestra del movimiento 
continuo y el tardo sentido 
visual reconstruye el 
movimiento. la fotografla 
proporcionó imagenes sucesivas 
exactas 
de los objetos en movimiento. 

Las primeras series 
aicas fueron de 
animales saltando o galopando 
con series continuas de 24 
fotogt•aflas, luego se hicieron 
experimentos con 48 
fotograflas, proyectadas sobre 
un telón, una tras otra, en 
un tiempo de tres minutos. 
Esta técnica era un analogo 
perfecto de las pellculas 
cinematograficas modernas. 

El paso a la pellcula continua 
no tardó, en 1895 los hermanos 
Augusto y Louis Lumiére, 
hicieron la primera exhibición 
cinematica teatral con lo que 
dieron origen a la unica forma 
artltica creada en la historia 
reciente. 

A partir de aqul la historia 
del cine ha contado con dos 
avances dignos de mención, el 
primero se da en los ahos 20 a 
30, con el desarrollo del cine 
sonoro y el otro gran paso es 
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Réflcx de 3S mm 
Manivola de rabotJinado 

Anillo do diafragmas ·-------
Anillo do enfoque 

Objetivo 
Mando de velocidades 

LihNador del objetivo 

Di~parador Autodisparador 

Palanca de arrastre 



la implementación de la 
pellcula a color, aparecida a 
finales de la década de los 30 
como vimos anteriormente. 

Con esto tenemos una visión 
global de, lo que ha sido el 
desarrollo de la técnica 
fotografica, desde sus inicios 
hasta nuestros dlas, 
obviamente sin pasar por alto 
el enorme desarrollo que ha 
tenido especialmente en las 
ultimas tres décadas. 

v. 2 

TIPOS DE CAMARAS 

Todas las cámaras fotograficas 
son basicamente semejantes e 
incluyen cinco partes 
esenciales: 

a) lentes 
b) obturador 
c) diafragma 
d) canal de soporte de la 

pelicula 
el visor 

CAMARAS DE CAJON: Son las mas 
faciles de usar, ya que la 
colocación de las lentes, la 
velocidad del disparador, la 
distancia etc. astan fijadas 
por el fabricante a modo de 
conseguir buenas fotograflas 
en condiciones normales de 
iluminación. Estas camaras no 
pueden usarse a distancias 
menores de seis pies Cl,BOm ) 
estas condiciones simplifican 
por una parte y limitan por 
otra, pues no son suceptibles 

de ajustes. Sin embargo, 
estas camaras dentro de sus 
limitaciones suelen sacar 
buenas fotograf las. 

CAMARAS REFLEX DE UN SOLO 
OBJETIVO: Disponen de un 
sistema de visor que tiene la 
importante ventaja de 
presentar precisamente la 
imagen, que forma el objetivo, 
para enfocar basta mover éste 
hasta que la imagen se vea 
nltida, el error de paralaje 
queda completamente eliminado, 
un espejo n:iirivierte la imagen 
y un pentaprisma anula la 
inversion natural, al 
presionar el disparador el 
espejo se levanta, bloqueando 
brevemente la imagen del visor 
y el obturador situado ante la 
pellcula se abre. 

CAMARAS REFLEX DE LENTES 
GEMELAS: Tienen una lente 
baja que sirve para tornar las 
fotograflas y otra en la parte 
al ta para el visor. La 
pantalla del visor es un 
cristal granulado que 
proporciona una imagen del 
obJeto del mismo tama~o de la 
imagen que se formara en el 
negativo. El tipo de pel lcula 
mas usual para este tipo de 
camaraes de 2.25x2.25 Ctana~o 

120). 

CAMARAS DE PLACA: Usan com su 
nombre lo indica hojas o 
placas de negativo que 
permiten hacer tomas 
individuales y revelarlas 
inmediatamente, asl mismo el 
tamaho del negativo facilita 
el retoque y el positivo no 
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y acercamientos¡ porque 
pueden enfocarse con gran 
precisión por medio del visor 
que es un c,ristal granulado 
alineado directamente con las 
lentes, la visión se tiene a 
través de las mismas lentes 
del objetivo, en forma 
i nvet·t ida. 

CAMARAS DE AJUSTE AUTOMATICO: 
Estas cAmaras tienen un 
expos\metro ajustado al 
diafragma y a las lentes que 
afoca, sincroniza la apertura 
del diafraqma y la velocidad 

.del disparador. Una vez que 
la cAmara es preparada por el 
Llf11J•1l"io cll tino rlc nP.] \r::t1l.-1 

i.lt 1.)L: l.1.1 1_,<...1111''' •.l. WlJli J •.I 

cAma1·a a11tomAtica el ·Fotógrafo 
puede olvidarse de todos los 
detalles técnicos y concentrar 
su atención en el contenido de 
la fotografia y su 
composición. 

V. 3 DIERENTES CLASES DE 
MATERIALES PARA PRODUCCION AV 

Sblo después de establecer lo 
que se quiere comunicar, se 
estA en capacidad de decidir 
el canal o medio mas adecuado 
para obtener las respuestas 
que conduzcan a la realización 
de los objetivos. 

Si el movimiento es inherente 
al tema, debe pensarse en la 

111uL~Jr1ales que requieran menos 
esfuerzo, tiempo y dinero y 
pueden alcanzar el propósito 
can la misma eficacia. 

uno o varios materiales 
permitan alcanzar unos 
objetivas y su contenido ; en 
este caso la elección deberA 
basarse en las posibilidades 
de capacidad y equipo. 

SERIES FOTOGRAFICAS: Pueden 
consistir en dibujos 
fotografiados o fotografias 
del natural, en blanco y negro 
c1 a color; y contener o no 
alqunns textns ~xol ir:ativos v 

lh..:"l.ll _,L.;) 

pt'"ecisas, 
como los 
acompaí'1an. 

SERIES 

lJJ \.~ Vd!..J" l .. t..11 IL.. l :...)d!..... ',' 

tilnto las im~genes 
textos que las 

DE DIAPOSITIVAS: 
Consiste en positivos 
transparentes en blanco y 
negro o a color, enmarcados 
para proyectarlos en monturas 
de 5 x 5 cm., una serie de 
diapositivas puede contener 
información, ensenar un 
procedimiento, formar una 
habilidad, provocar una 
actitud,etc. generalmente se 
usa para exposiciones a grupos 
numerosos. 

FILMINAS: Las filminas de 
35mm.estan estrechamente 
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ligadas con las diapositivas, 
pero en vez de estar montadas 
como im~genes separ-adaE;, la 
pellcula despué~ do procesada 
so conserva en una tira 
continua. Las filminas tienon 
la ventaja de presentar el 
material en forma mas 
compacta, ya que pueden 
manejarse facilmente al ser 
proyectadas, no os posible 
equivocar la secuencia y son 
mas económicas las copias 
debido a que no necesitan 
montuY"as. 

Generalmente lo que debe 
·hacerse es preparar las 
matrices en dibujo, tltulos, 
pinturas o fotografias 
amplificadas y una vez 
preparada la secuencia 
cuidadosamente estudiada, 
proceder a tomarla con la 
c.!icfü11·a de 35mm. 

TRANSPARENCIAS 
RETROPROYFCTOR: 

PARA 
El 

1·etrop1·oyector so US•> ·Ft•ente a 
un grupo y el expositor puede 
manipularlo de cerca , la 
pantalla de proyección se 
situa detr~s de ésto a un 
nivel moderadamente mas alto. 
La transparencia se coloca 
sobre el proyector, que 
presenta una amplia superficie 
sobre la que se puede se~alar 
o hacer anotaciones; esto 
aparece en la pantalla 
inmediatamGnte, también se 
pueden ir superponiendo otras 
capas transparentes. a 1 a 
primera, que sirve como base, 
o ir descubriendo 
progresivamente el a rea 
provectada, con In que se 

logran efectos muy importantes 
en la presentación de·algunos 
temas. 

CINE: Entre 
audiovisuales 
son sin 
comp 1 i ca dos 

los materiul8s 
las pP.liculas 

duda los mas 
y los ma5 

costosos, ya se tr0te dP. 
peliculas de 8 o 16 mm., su 
producción requiere mucho 
tiempo y dinero en materiales 
equipo y servicios. 

Para ciG~tos temas nada suple 
al cine en su efectividad como 
medio de comunicación. Pero 
en este momento el cine para 
efectos de divulgación, 
docencia y promoción, esta 
siendo desplazado si no ha 
caldo por completo en desuso 
por la camara de video, que 
reduce costos y es mas facil y 
versatil su manejo. 

Basta con un conocimiento 
limitado en el campo del cine 
para realizar efectos como 
filmación para camara lenta, 
acercamientos, microfilmación 
y animación, pero es necesario 
tener un concimiento mas 
amplio para realizar trabajos 
de planeación filmación, 
iluminación, edición, 
titulación y gra~ación de 
sonido. 

TELEVISION: En un programa 
para T.V. deben aplicar se una 
combinación de materiales 
visuales, ya que justmente el 
éxito on la TV radica en la 
selección inteligente de las 
mejores aportaciones de los 
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distintos materiales y de su 
uso adecuado. 

La diferencia de los 
materiales AV empleados en la 
televisión con otros 
materiales de la misma clase, 
radica en que los primeros no 
son un producto terminado en 
si miGmos, sino una parte de 
la presentación total a través 
do la TV, su eficiencia debe 
snr juzgada por la aportación 
que prestan al pr-0¡11~sito dél la 
presentación televisiva total. 

MUL TI - l Ml-\GEN: 
mismo tiempo 
entretenido, 
reriuien; 

Puede sor al 
p1··actico y 
¡:¡en,~t"<llmente 

pLineaci ón 
r;<JFistic,?.d«3 y bunna 
preparacl~n. Los efectos 
especiales pueden ser 
+antasticos, os sensacinal 
para algunos temas educativos, 
grandes encuentros da ventas, 
exhibiciones y displays y 
combinaciones ele 
Pl'"8SC?ntc1ciones educat.iva.s y de 
entretenimiento, consiste en 
la presentación simultAnea de 
varios proyectores, ya sea 
manejados por un operador o de 
exhibición automAtica. 
También admite, proyecciones 
de cine y video simultAneas e 
incluso presentaciones en vivo 
que se coordinen con lo que se 
estA viendo en pantalla. 

Para 1,re~P.nt.Mr.i cin rlr.1 nr-orlur:t."'."s 
o campa~as tiene gr-an 
aceptación, tiene como 
inconveniente los altos costos 
de pr-oducción y lo complicado 
de su preparación y 
presentación. 

VIDEO WALL: Como su nombre lo 
indicil es una 11 

constrL1ida a base do pantall~s 
de TV pard g1·«1ndes 
pt~esentaciona~, puaden existir 
imbgenos 8n movimionto d~n~:ro 

de toda la extensión del vidoo 
wal 1, 
en 

o tenor unas pantallas 
movimiento y otras 

esta ti cas, o pws,,Y di+tH'antDs 
informaciones por pantallas o 
pot'" seccionGs y se produce 
mediante c~maras de video. 
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: MULTl·IMAGE PROGRAMS 

STEP 111 
SLIDES 

STEP VI 
CHECK TIMING 

STEP V 
ARRANGE SUDES 
ON LIGHT TABLE 

STEP VIII 
REHEARSAL 

STEP IX 
FINAL PRESENTATION 

STEP IV 
ORIGINAL 

35mm COPYSTAND 

STEP VII 
INSERT SUDES IN TRAYS 



CAPITULO VI. 

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA COMUNICACION DEL MAÑANA 

LA OPTO-ELECTRONICA 

En salo das décadas la luz ha 
conquistado para si uno delos 
principales puestas dentro de 
las portadores de in.formación 
y noticias. En este momento, 
aproximadamente a partir de 
mediados de las ochenta, la 
opta-electrónica ha ocupado la 
primera posición entre las 
nuevas técnicas de 
comunicación e in.formación. 

La apta-electrónica es el 
resultado de combinar técnicas 
electrónicas y ópticas al 
servicia de la in.formación. 
Fue posible gracias al 
descub1·imiento de .focos 
luminosos .fuertes y 
coherentes, tales como, por 
ejemplo, el lase1· (light 
ampli.ficatian by stimulated 
emission o.f radiation > y el 
maser <microwave ampli.fication 
by stimulated emission o.f 
radiatian >, y al desarrollo 
de los nuevas conductores de 
ondas luminicas; sus amplias 
posibilidades de aplicación se 
deben a la combinación digital 
de procedimientos electrónicos 
y ópticas. 

Las posibilidades de utilizar 
la opto-elctrónica en la 
técnica in.formativa empiezan 

con el accionamiento a 
distancia con in.frarrojos de 
un receptor de televisión, o 
bien con el usa de un aparato 

de visión noctut·na, pasando a 
continuación por la 
transmisión 4n.formativa de 
banda ancha mediante .fibras 
conductoras de luz, o bien el 
almacenamiento de 
in.formaciones 
electrónicas 

opto
sobre 

videodiscos, mientras que sus 
óltimas posibilidades de 
aplicación no estan , ni can 
mucho, agotadas en la 
transmisión de seNales 
in.formativas ejecutadas por 
t·ayos laser entre las 
satélites y el globo 
ten· aqueo. 

QUE ES EL LASER ? La5 
maquinas han comenzado a ver 
gracias a la rayos laser. El 
laser se utiliza actualmente 
en un centenar de campos de 
aplicación di.ferentes. Asi 
por ejemplo, en la 
veri.ficación y mecanizada de 
materiales, en la medicina al 
servicia de la cirugia 
(ope1·ac iones de ojos, de 
tumores, etc.>, pero 
basicamente el las tecnolaglas 
militar e in.formativa. 
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Entre dos tercios y tres 
cuartos de todas las 
aplicaciones actuales del 
laser recaen en el sector 
militar. De alli provino el 
impulso para utilizar el laser 
también en la técnica 
informativa ci.vil. 

El rapido desarrollo del laser 
al servicio de fines técnicos 
en la información resulta en 
gran manera de la elevada 
capacidad de transporte de 
infomación del rayo laser. Si 
se aprovecha solamente una 
quinta parte del margen de 
frecuencias de la luz laser 
visible para la transmision de 
informaciones, entonces 
resultan ya posibles enormes 
cantidades de transmisión: la 
frecuencia media de la luz 
laser visible es del orden 'de 
500 billones de oscilaciones 
por segundo, por lo que 
aprovechando 100 billones de 
oscilaciones se podrian 
transmitir simultaneamente 20 
millones de programas de 
televisión, 5 mil millones de 
programas de radio o bien 25 
mil millones de coversaciones 
telefónicas <véase Schwaiger, 
pag .1861. 

Sólo después del 
descubrimiento del laser fue 
aplicable la técnica de la 
fibra óptica a la transmisión 
de informaciones. El mayor 
problema, hasta hace unos 
pocos a~os, residla no en la 
misma fibra óptica, sino en 
la corta vida en servicio del 
foco luminoso. Posteriormente 

han sido Ct'"eados los diodos 
pueden 

50.000-
ultima 

10 a~os 

laser, que 
trabajardurante 
100.000 horas 
cifra equivale 
) . 

(esta 
a unos 

El laser se emplea también en 
la transmisión informativa de 
teleimagenes o facsimiles. Se 
captan las imagenes, 
lograndose una calidad 
fotografica maxima, mediante 
tubos laser modulables y se 
tramiten por radio o por cable 
hasta su destino, donde son 
reproducidas en receptores 
graficos on blanco y negro (en 
el futuro lo seran también en 
color ), 

Con el laser se puede 
escribir, o bien se puede 
dibujar y leer en un espacio 
reducidisimo datos muy 
compactados. El laser 
esta empezando a revolucionar 
los procedimientos 
convencionales de video de 
consumo doméstico; ya se 
sustituyeron las antiguas 
cintas magnéticas por otras 
ópticas que son leidas por 
rayos laser. La luz laser se 
esta empleando en grado 
creciente también en las artes 
figurativas y en el mundo del 
espectaculo. 

LA HOLOGRAFIA: Con la ayuda 
de los rayos laser se hizo 
posible la hologafia. El 
vocablo "hologra-f1a" deriva 
del griego hola <completo) y 
graphein (escribir), por lo 
que significa "figura 
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completa". La holografla como 
nuevo medio se emplea ante 
todo para almacenar cantidades 
elevadas de datos en r~spacios 
mlnimos y para la producción y 
reproducción de imágenes y 
filmes tri~imensionales. 

LA MEMORIA HDLOGRAFICA DE 
DATOS: La holografla es un 
medio memorizador 
extraordinariamente efectivo, 
debido a las grandes 
cantidades de memoria que se 
pueden lograr. Asl, por 
ejemplo,en un holograma del 
tama~o de un centlmetro 
~u~drado nn pueden alojar 10 

densidad de ommovia es todavla 
mayor,puesto que se puede 
almacenar infamación en capas 
sucesivas. En el almacenado 
holográfico se trabaja 
normalmente con laser de argón 
o bien de helio-neón. De esta 
manera el cambio de indice de 
refracción de un cristal 
especial, almacena los 
hologramas,es decir, los 
contenidos informativos. 

El holograma de memoria se 
divide en un~ retlcula 
regular, en la que se destacan 
puntos claros y puntos 
oscuros. seg~n la sistem~tica 
digital, los puntos claros 
equivalen a 1 , mientras los 
oscuros representan un O. 
Iluminando un holograma con 
luz laser aparecen todas las 
unidades informativas 
almacenadas (bits>. Para poder 
extraer unos bits concretos de 
forma intencionada se dota a 
cada bit de un fotodetector. 

Debidamente codificado, 
cualquier bit puede ser 
buscado y encontrado mediante 
un deflector luminoso 
accionado por ultrasonido y 
una vez encontrado puede ser 
introducido en el computador. 
Para poder borrar a voluntad 
las informaciones almacenadas 
y usar nuevamente la memoria, 
se suele utilizar como 
materiwl de dibujo capas 
magnéticas extremadamente 
delgadas o también cristales 
l l qui dos. 

EL LASER COMO INSTRUMENTO 
ARTISTICO: Pocos a~os después 

a servirse de las 
extraordinarias y m~ltiples 

posibilidades representativas 
de este medio, anteriormente 
desconocido; surgió asl la 
lasergrafla y la lasergrAfica. 
Por su aguda concentración, su 
extrema unidad de color y su 
capacidad de interferencia, la 
luz laser permite crear 
figuras inalcanzables con las 
dem~s técnicas. En el caso de 
la interferencia, dos ondas 
luminosas sobrepuesta.s dan 
lugar a zonas en las que la 
luz refuerza y a zonas en las 
que se apaga. Si se 
sobreponen dos ondas luminosas 
coherentes que parten de un 
mismo punto sobre una pantalla 
de proyección, entonces se 
consigue una imagen a rayas 
(ensayo de interferencia 
Joung>. Si un haz coherente 
luminoso se dirige contra un 
disco de estructura 
superficial irregular, 
entonces los rayos 1aser son 
desviados en di~erentes 
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direcciones, surgiendo un 
campo espacial de 
interferencia que puede 
hacerse vísisble. En lugar de 
la imagen a rayas se forma una 
imagen luminosa compleja y 
fantAstica, compuesta por 
muchas rayas claras y oscuras 

EL LASER ESCENOGRAFICO: La 
luz laser se utilizó en los 
escenarios por primera vez el 
dia 14 de Julio de 1970 en la 
Bayrische Staatsoper, con 
motivo de la inauguración de 
su temporada de ópera. Fue el 
escenografo de praga, Josef 
SvobodA, quien la empleó en la 
ópera de W.A.Mozart, La flauta 
m~gíca, haciendo caminar a 
Pamina y Tamino a través del 
"agua" y el "fuego", que 
fueron escenografíados con la 
ayuda de la luz lAser. 

Para uso de la luz laser en 
los escenarios se suelen tomar 
como focos luminosos el laser 
de criptón y el laser de 
argón. El espectro de emisión 
de estos laseres gaseosos estA 
situado, en su mayor parte, 
en la zona visible del 
espectro luminoso, pudiendo 
accionarse en consecuencia 
hasta lograr el efecto 
apetecido. Para ello el laser 
es dirigido y regulado 
generalmente por un aparato de 
cinta magnética de varías 
pistas, que contiene el 
programa de la iluminación con 
luz la ser en todos sus 
detalles: duración, dirección 
y coordinación. 

MASER: De manera parecida al 
!Asar, trabaja el sistema 

maser, inventado en 1950, la 
letra" m es la inicial de 
microonda, siendo masar la 
sigla formada por las 
iniciales de microwave 
amplification by stímulated 
emission of radiation. 
Mientras el masar se emplea 
para amplificar microondas, el 
laser se emplea para la 
amplificación luminosa. 

LA FIBRA OPTICA 
INFORMATIVO DEL 

COMO 
FUTURO 

CANAL 
A 

comienzos de los aMos sesesnta 
los técnicos . fabricantes de 
cables estaban convencidos de 
que el medio de transmisión de 
informaciones en banda ancha 
del futuro serla el conductor 
hueco de micro-ondas (gula de 
ondas), que se iria 
modificando continuamente y 
terminarla por sustituir al 
sistema nervioso informativo 
convencional, compuesto por 
lineas conductoras simétricas 
dobles y cables coaxiales. 
Cuando en 1966 el investigador 
alemAn Manfred Borner 
presentó una patente para la 
transmisión de informaciones 
digitalizada con ayuda de 
fibras ópticas y laseres 
semiconductores, se perfiló un 
brusco cambio en los 
acontecimientos: el futuro 
pertenecer la no al 
procedimiento de transmisión 
de informaciones eléctrico, 
sino al opto-electrónico. 
Este invento revolucionario ( 
que ha dado lugar a un sector 
informativo totalmente nuevo, 
con excelentes resultados 
técnicos y económicos > 
constituye, sin embargo, una 
revolución pacifica: es 
posible todavla , durante un 

56 



dilatado espacio de tiempo, el 
uso paralelo tanto del cable 
de cobre convencional como de 
las nuevos conductores de 
ondas luminosas ( light cable) 
o de los cables de fibra de 
vidrio Cglass ,fiber cable l. 

LA TECNICA DE LA OPTICA 
INTEGRADA : En el futuro no 
bastar~ ya con trnsmitir 
simplemente las noticias a 
través de conductos 
ópticos.Cuando las cantidades 
de datos sean ademAs muy 
grandes, habr~ que recurrir 
también a procesos de 
tratamiento de sehales de tipo 
optoelectrónico, por lo menos 
en parte. Las investigaciones 
relativas a los denominados" 
procesos de óptica integrada" 
estan en marcha desde mediados 
de los ahos sesenta. 

Los primeros cables de fibra 
óptica se instalaron como 
cables de conección local 
entre centrales telefónicas 
pero enseguida se utilizaron 
estos cables para aplicaciones 
especiales, dadas sus 
particulares ventajas. Asl 
por ejemplo la compa~la 

estatal alemana de correos y 
telégrafos conectó en 1980 
unas minas de la región alpina 
con la red telefónica póblica 
mediante conductores de ondas 
luminosas, protegiendo de esta 
manera dicha linea contra las 
descargas de los rayos. 

LAS REDES TEJEFDNICAS COMO 
SOPORTE DE OTROS SERVICIOS: 
En la red telefónica no solo 

se habla a distancia. Es 
cierto que la red telefónica 
se pensó inicialmente para la 
transmisión anlógica del 
lenguaje hablado, pero también 
esta red puede ser utilizada 
para la transmisión de se~ales 
digitales. Cuando se van a 
transmitir datos digitales es 
preciso recurrir a los modems 
para transformarlos en 
se~ales analbgicas y 
viceversa. En el futuro los 
modems microelectrónico no se 
montarAn ya por separado o en 
dispositivos aparte, sino 
dentro de ios mismos 
teléfonos. Los servicios que 
pueden transmitirse a través 
de la red telefónica de banda 
estrecha (aparte del 
telefónico propiamente dicho) 
son los siguientes: 
videotexto, transmisión de 
facslmiles, transmisión de 
datos y videoteleconferencia 
de imagen fija. En las 
futuras redes telefónicas 
digitales se podran transmitir 
todos los servicios <excepto 
los cientoX video) con 
velocidades de hasta 64 
kilobits por segundo. 

LA TRANSMISION DE FACSIMILES. 
LA TELECOPIA "TELEFAX": 

El copiado a distancia o 
"telefax" Clatln fac simile 
haz lo mismo> es una forma 
especial de comunicación de 
imagen fija; se trata de la 
transmisión informativa de 
documentos grAficos 
inmoviles, entre los que se 
encuentran también las 
imAgenes instantAneas fijas de 
procesos en movimiento. En la 
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comunicación de imagen fija y 
por tanto también en el 
copiado a distancia, se 
transmite no solo el contenido 
textual, sino también la forma 
gr&fica de la representación 
<por ejemplo: anotaciones 
manuscritas, correcciones, 
esquemas, encabezamientos o 
membretes de cartas, etc. l. 

En el copiado a distancia se 
transmiten las grAficas 
originales a través de la red 
telefónica o una vez 
transformadas las se~ales 
digitales, a través de la red 
de télex o de la red de datos 
hasta entregarlas al receptor; 
también es posible 1 a 
transmisión a través de redes 
sin hilos. Normalmente los 
documentos gr&ficos se 
extienden sobre un cilindro, o 
sobre un plano y se exploran 
mediante un rayo luminoso. 
Los valores de luminosidad de 
los orginales se transforman 
en impulsos eléctricos y se 
transmiten, en destino, los 
impulsos o sehales eléctricas 
ponen en movimiento 
dispositivos registradores o 
impresoras gr~ficas, que 
reproducen sobre papeles 
especiales <electrollticos, 
electrosensitivos o 
electrogrAficos> los 
documentos son enviados, con 
un trazado fiel al original, 
algunos receptores pueden 
trabajar también con papel 
normal o con una impresora de 
tinta. En todos los casos el 
resultado obtenido es parecido 
a una fotocopia, de lo cual se 
deriva su nombre de "copia a 
distancia"o "telecop i a", Con 
grandes esfuerzos técnicos ha 

sido posible 
manera la 

realizar de esta 
transmisión de 

documentos en me di os tonos 
<gamas de grises> o a color. 
Dentro de las redes 
telefónicas convencionales es 
posible llevar a cabo el 
copiado a distancia tanto por 
procedimentos analógicos como 
por los digitales, en el caso 
de transmisiones analógicas la 
operación de copiado de una 
hoja tama~o DIN A4 (30) dura 
unos tres minutos si se 
trabaja con una resolución 
normal de 3,85 lineas por 
mili metro. Otros 
procedimientos analógicos de 
copiado alcanzan tiempos de 
menos de un minuto, pero su 
resolución es mas grosera. 

LOS SISTEMAS DE TELECOPIA: 
Segt'.ln la definición de la 
CCITT <Comité Consutatif 
International Télégraphique et 
Téléphonique) cabe distinguir 
cuatro grupos de aparatos 
copiadores a distancia: 

l. Los de la primera 
generación (grupo ll: para la 
transmisión de una hoja tamaho 
DIN A4 se necesitan 6 minutos; 
estos aparatos ya son 
prActicamente obsoletos. 

2. Los del grupo dos 
reducen el tiempo de 
transmisión hasta unos tres 
minutos, son los que se usan 
para los servicios de telefax. 

3. Los del grupo tres 
necesitan un minuto para 
transmitir a distancia una 
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hoja tama"o DIN A4. Estos 
aparatos disponen de reducción 
de redundancias, por lo que 
transmiten las partes no 
escritas o vacias del 
original, limitandose la se"al 
portadora de imformación 
grafica a contener solo la 
información propiamente dicha, 
que se digitaliza antes del 
transporte. 

4. El grupo cuatro abarca 
todos los aparatos futuros, 
idóneos para ser conectados a 
las redes digitales. Los de 
los tres primeros grupos 
funcionan conectados a la red 
telefónica analógica, 
utilizqando modems <modulador
demoduladorl. 

LA TRANSMIBION DE 

IMAGENES A TRAVES DE LAS 

LINEAS TELEFONICAS 

IMAGEN FIJA TELEFONICA: Si se 

transmiten imagenes aisladas a 
través de la red telefónica y 
se visualizan en la pantalla, 
entonces se habla de imagen 
fija telefónica. Si estas 
imagenes son solicitadas por 
el usuario, entonces estamos 
ante un requirimiento de 
imagen fija. En este tipo de 
transmisiones de imagen fija 
de video una camara de T.v. 
capta la imagen, una memoria 
de imAgenes la retiene, la 
se"al de video se modula 
acósticamente con un modem, se 
envia a través del conducto 

telefónico, en 
modula de nuevo, 
en una memoria de 
se reproduce 
pantalla. 

TELEIMAGENES: 

destino se 
se almacena 

imagenes y 
sobre una 

Si las fotos se envian a 
través de conducciones de 
banda estrecha, es decir si en 
el destino no se visualizan 
sobre pantalla, sino que se 
reproducen sobre papel, 
entonces se habla de fotofax, 
fotorradio o· fototelégrafo. 
Las teleimagenes o telefotos 
se pueden transmitir también 
desde o hacia los centros 
póblicos de fototelegrafia de 
las ciudades mas importantes. 

Cuando se utiliza el canal 
telefónico analógico para la 
tranmisión de una imagen, 
entonces los tiempos de 
transmisión se alargan, 
resultando excesivos para 
muchos casos de aplicación. 
Cada canal telefónico puede 
transmitir sólo una imagen por 
minuto,puesto que la anchura 
de banda del canal telefónico 
es relativamente estrecha. 
Sólo la red telefónica digital 
va a permitir la transmisión 
de una imagen en blanco y 
negro en unos 15 segundos, sin 
detrimento sustancial de la 
calidad. 

La transmisión 
color a través 
telefónico es 
costosa, puesto 

de fotos a 
del canal 

todavia mas 
que el modelo 

ser explorado 
poder 

a color debe 
tres veces para 
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transmitir por separado los 
componentes en colores rojo, 
verde y azul, esto supone 
forzosamente un tiempo de 
transmisión tres veces mayor 
frente a las fotos de blanco y 
negro. Los intentos de 
transmitir el componente verde 
con todo el ancho de la banda 
y el componente azul y el rojo 
con un menor ancho de banda, 
significaron ciertamente la 
reducción del tiempo empleado 
en la transmisión al doble del 
necesario para una fotografia 
en blanco y negro, sin embargo 
este procedimiento no ha 
coseguido hasta el momento 
imponerse en el mercado. 

CORREO ELECTRONICO: 

En los próximos ahos este tipo 
de servicios de 
telecomunicación van ha tener 
una gran importancia, si 
consiguen sortear ademAs de 
la distancia local que nos 
separa del interlocutor 
también )a distancia temporal. 
Al igual que en el caso del 
transporte convencional de 
correo material <sobre papel>, 
en el futuro cualquier tipo de 
comunicación lenguaje 
hablado, texto, imagen, datos 
- se enviarA al receptor (o a 
los destinatarios> y se 
almacenarA en su ( o en sus ) 
"apartado electrónico de 
correos" (electronic mail 
box>, el destinatario 
padrA recuperar de su "memoria 
postal" las comunicaciones 
recibidas en cualquier momento 
y en cualquier ~rden, las 
podrA asimilar y luego 
contestar. Si posee una 
terminal portAtil adecuada 

podrA realizar es tris 
operaciones 
lugar en que se 
ejemplo, desde 
de un hotel si 
de negocios). 

en cualquier 
encuentre (por 

la habitación 
estA en viaje 

Sistemas de este tipo estan 
disponibles actualmente en 
gran cantidad, tanto para el 
leguaje hablado como para los 
textos, particularmente en 
Estados Unidos, donde unos 
300.000 usuarios estAn 
trabajando ya con ellos. 

NUEVOS SERVICIOS GRAFICOS DE 
LAS REDES DE BANDA ANCHA : 

Para la transmisión de 
imagenes en movimiento se 
precisan anchos de banda de 
varios megahertzios, que es un 
ancho de banda mil veces mayor 
que un canal telefónico. Los 
intentos realizados en Estados 
Unidos con el videoteléfono 
transmitido a través del 
conducto telefónico con un 
ancho de banda de sólo un 
megahertzio obtubieron un 
interés comercial escaso. 

TRANSMISION DE IMAGEN MOVIL 

En las futuras redes de 
servicios integrados la 
comunicación mediante el 
videoteléfono se realizarA en 
su mayor parte <cuando no 
exclusivamente> con gran ancho 
de banda,sobre todo debido a 
ser esta técnica mas simple, 
de mayor velocidad de 
transmisión y superior la 
calidad que se consigue. Lo 
mismo acurrirA con la 
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videatelefonla ampliada, o 
sea, la telecanferencia 
(dl•logo telefónica a varias 
bandas), 

El VIDEO T~LEFONO CVIDEOPHONE> 

El "videoteléfono" est• al 
servicio de la transmisión 
simult•nea del lenguaje 
hablada y de la imagen movil 
dentro de las redes de 
comunicación. En fase de 
pruebas y algunos ya en uso, 
e~isten varios sistemas. En 
Estados Unidos se denominan: 
picturephone, 
pictel,vistaphone; 
Inglaterra: 
videophane; 
viseophone. 

en 

en 
viewphone, 

Francia: 

El videoteléfono completa la 
comunicación hablada a 
distancia, agregando le los 
componentes visuales; 
intensifica el contacto 
personal en comparación con 
una llamada telefónica 
limitada a lo verbal, 
simplifica la comunicación 
burocr•tica,puesto que en 
algunos casos no es necesario 
el envió de documentos, sino 
que basta con mostrarlos, 
siendo a su vez una base para 
la descentralización de los 
puestos de trabajo, Facilita 
la adquisición de datos a 
partir de bancos de datos; 
simplifica la concesión de 
préstamos de todo tipo, sobre 
todo de libros par parte de 
bibliotecas; abre nuevas 
posibilidades de venta y de 
comunicación; reemplaza en 
cierta medida los viajes; 
favorece nuevos métodos de 
aprendizaje; permite que los 
sordos puedan tomar parte en 

la comunicación telefónica; 
aporta a los enfermos y a las 
personao que de alguna manera 
estan lisiadas,un contacto 
comunicativo mas int'ensa con 
el mndo exterior; da pie a la 
realización de diagnósticos a 
distancia o de cosultas 
médicas por videoteléfono. 

Mediante la videotelefanla de 
banda ancha cualquiera podrA 
transmitir videocassettes a 
sus interlocutores, para ello 
es requisito indispensable que 
la norma de · transmisión sea 
edéntica a la norma de la 
televisión (anchura de banda 
del video,5 megehrtzios; 140 
megabits por segundo de 
velocidad de transmisión). 

LA TELECONFERENCIA: 

La teleconferencia o 
"videoconferencia" es una 
conversación videotelefónica 
mas amplia, en la que varios 
interlocutores se estan 
comunicando simultAneamente 
entre s1 tanto ac~stica como 
visualmente. En la 
teleconferencia las lineas 
videotelefónicas permanecen 
interconectadas mientras dura 
la charla, pudiendo varios 
interlocutores hablar entre 
s1, verse y mostrarse 
documentos. 

Un sistema de teleconferencias 
que quiera ser viable debe 
cumplir cinco requisitos: 

1. 
poder 
todos 

Cada interlocutor debe 
ver simultAneamente a 

los interlocutores 
restantes. 
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2. Los interlocutores deben 
poder mostrarse reclprocamente 
textos escritos, actas, 
figuras y ciernas documentación. 

3. Cada interlocutor debe 
poder oir en' todo momento a 
los restantes. 

4. El que esta hablando en un 
momento determinado debe poder 
ser identificado por todos los 
ciernas. 

5. El manejo del sistema debe 
ser suficientemente simple 
para que no requiera la 
intervención de personal 
aux i iar. 

EL DIBUJO A DISTANCIA : 

En el dibujo a distancia se 
establece una comunicación 
telefónica de banda estrecha o 
ancha; con un estilete 
luninoso se tocan determinados 
campos de contacto de la 
tablilla grafica de acuerdo 
con el dibujo que se quiera 
transmitir, las se~ales 

enviadas copian después estos 
campos de contacto sobre la 
pantalla del receptor, si se 
dispone de suficienete ancho 
de banda o si la transmisión 
es digital, entonces este 
proceso de dibujo puede ir 
acompa~ado simultaneamente y 
por el mismo canal transmisor 
de un dialogo telefónico. 

LA PIZARRA ELECTRDNICA 

Hay sistemas en fase de prueba 
que pretenden transmitir 

simutaneamnte el lengaje 
hablado y la letra manuscrita 
valiéndose de una linea 
telefónica de banda estrecha. 
En este procedimiento las 
notas manuscritas se trazan 
sobre un aparato denominado 
"visualizador de 
plasma" (plasma diplay 
termi~al) con ayuda de un 
estlete luminoso; esta se~al 
manuscrita se explora, se 
codifica y se transmite con 
a'yuda de un modem a una 
velocidad de 200 bits por 
segundo a través de los 
canales telefónicos analógicos 
Cvease H.U.Delius, Text-Und 
Bildkommunikation pag.254). 
Este sistema permite que dos 
interlocutores se entiendan 
acusticamente mediante una 
linea telefonica y que tengan 
ante si en la pizarra 

·electronica las mismas figuras 
gráficas, a las que ambos 
pueden realizar modificaciones 
manuscritas al mismo tiempo. 
Por descontado que también 
pueden transmitirse documentos 
gráficos. 

LA TELEVISION POR CABLE 

En sentido general se entiende 
por televisión por cable 
(aunque también son de uso 
frecuente los términos de 
radiodifusion por cable, 
comunicacion por cable, 
cablevision , CATV = Community 
Antenna Televisionl cualquier 
transmisión de se~ales 

televisivas mediante una red 
de se~ales de banda ancha. 

La televisión por cable tuvo 
sus origenes en las 
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instalaciones de antenas 
colectivas de grandes 
comunidades rurales (CATVl, 
sin embargo sus funciones se 
ampliaron rApidamente con la 
simple distribución de 
programas . 
complementarios. 
frecuentemente se 
televisión por 

televisivos 
Por ello 

entiende por 
cable el 

conjunto de servicios que se 
distribuyen a través de una 
instalación de cable de banda 
ancha o bien que puede 
disfrutarse mediante un canal 
de retorno. Sin embargo, en 
este caso el mejor concepto 
genérico es "comunicación por 
cable". El vocablo anglo-
americano CATV o bien 
Cabletelevisión designa en 
general a instalaciones 
receptoras colectivas de gran 
extensión, que no siempre 
taransmiten programas 
complementarios. 

La televisión por cable 
consiguió su importancia 
dentro del conjunto de los 
medios por el hecho b~sico de 
permitir la transmisión (a 
través de los canales de cable 
de banda ancha> de 
innumerables programas 
complementarios, de tal manera 
que la escasez de frecuencias 
que se sufre en la transmisión 
inalAmbrica (que no puede 
soslayarse de otra manera que 
por costos técnicos 
indefendibles) se convierte 
dentro de los sistemas de 
cable en un problema menos 
grave e incluso en algunos 
casos en un exceso de 
frecuencias. La televisión 
por cable fue inicialmente una 
ayuda técnica <nada mAsl para 

mejorar las posibilidades de 
captación de programs 
inal~mbricos existentes; 
posteriormente le fueron 
atribuidas funciones que 
hubieran sido impensables en 
el primer momento y, con mayor 
razón, que no hubieran podido 
ser planificadas. En ello se 
puso claramente de manifiesto 
que las técnicas originales se 
desarrollan con una autonomia 
fuera de lo previsible y se 
extiende a campos de 
utilización fuera de todo lo 
que inicialmente pudiera 
intuirse. 

La televisión por cable 
alcanzó dimensiones 
completamente nuevas gracias a 
la comunicación vla satélite. 
Con ello se consiguió por vez 
primera interconectar las 
islas cableadas de peque~a o 
de gran extensión con redes 
grandes. Ted Turner en 1979 
conectó en Atlanta <USA> unas 
.1,530 redes cableadas con una 
superestación y esta via 
satélite. Desde entonces 
suministra a unos tres 
millones de norteamericanos el 
servicio de noticias 
televisado denominado Cable 
News Network <CNN>, que 
sustrajo una buena porción de 
espectadores a las redes 
nacionales convencionales de 
televisión, tales como la ABC, 
CBS y NBC, que hasta entonces 
eran las que se ocupaban en 
exclusiva. de facilitar a la 
nación ese tipo de 
informaciones. 

¿Qué son los teletextos? 

Los teletexos son 
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informaciones textuales 
transmitidas por cable a sin 
hilos y que pueden ser 
entregados sobre una pantalla. 
Dentro del concepto general de 
teletextas cabe distinguir 
b~sicament~ tres tipos 
principales: 

- Videotexto 
denominacion 
Interactiva 
transmisión 
través 
telefónicas 

interactiva, 
internacional: 
Videotex. La 
se ef ect~a a 

de conductos 
de banda ancha. 

- Videotexta, denominación 
internacional: Braadcasting 
Videotex <Videotexta de 
difusión). La transmisión se 
realiza en el intervalo de 
supresión (8lanking Interval) 
de la imagen televisiva, par 
la cual se denomina también 
"Texto Televisado". 

- Cabletexto, 
internacional: 
la transmisión 
banda ancha. 

denominación 
Cabletex. Es 
por cable de 

Si los teletextas se difunden 
a través de redes telefónicas, 
entonces estamos ante un 
teletexto de radiodifusión por 
cable. 

Los teletextos son servicias 
prestados a quien los 
solicita, facilitando 
informaciones especificas, por 
escrito y de forma 
individualizada, siendo 
posible su uso en cualquier 
momento y respondiendo a 
cualquier elección personal. 

Los usuarios toman parte en el 
proceso comunicativo no solo 
de una forma pasiva 
<conect~ndose a un programa en 
transmisión>, sino también de 
una manera activa tomando 
decisiones selectivas respecto 
a la información a recibir. 
Por ello todos estos 
procedimientos deben 
consderarse como 
pertenecientes a la 
comunicación individual mAs 
que a la social (de masas), o 
como la comunicación mAs 
individualizada dentro de los 
mass-media. 

EL VIDEO TEXTO <TELETEXTO) 

El vi deotexto es un 
procedimiento de transmisión 
simultAnea de informaciones 
textuales y de 
representaciones grAficas 
sencillas conjuntamente con la 
se~al televisiva normal, 
aprovechando el intervalo de 
supresión de la imagen 
televisiva. La obtención de 
la información se realiza bajo 
demanda individual efectuada 
por un ni!lmero 
discrecionalemente grande de 
usuarios, partiendo de un 
surtido de textos y de 
grAficas que es emitido 
clclicamente. 

Idéa bAsica.- Transmisión de 
información escrita en el 
intervalo de supresión 
vertical, valiéndose de dos o 
mAs lineas de entre las 
seiscientas veinticinco de la 
imagen televisiva. 
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Caracterlsticas técnicas.- En 
cada pagina o tabla pueden 
transmitirse 24 lineas de 
escritura, con 40 signos 
por linea. Los signos pueden 
representarse en blanco o en 
seis colores,,pudiéndo ser ser 
doble el tama~o de las letras; 
la velocidad de transmisión 
es de 6.9375 Mbits/seg •• El 
volumen de lo transferido 
esta limitado a unas cien 
paginas de escritura por cada 
se~al televisiva; el tiempo 
mAximo de acceso a la 
información hasta el inicio 
de la transmisión es de 24 
segundos como maximo. 

VIOEOTEX PARA ARTE 

Los procedimientos de 
videotexto interactivo, fueron 
utilizados ya en sus primeros 
tiempos para ensayos 
art1sticos visuales. Como la 
cuadricula grosera de los 
primeros sistemas resultó poco 
adecuada, tuvieron que ser los 
sistemas técnicos mAs 
perfeccionados tales como el 
Téledin, que permite la 
reproducción de modelos mAs 
finos, los que respondieran 
satisfactoriamente a las 
exigencias de las obras 
artisticas. 

Sin embargo, la ventaja de los 
sistemas de videotexto 
interactivo mas sofisticados 
no consistla solamente en una 
mayor resolución de los 
renglones, sino también en la 
estructura de las imAgenes que 
se suceden temporalmente. 

As1, una grafica puede 
reproducirse empezando por los 
contornos, luego los colores y 
por fin los detalles, en una 
misma sucesión temporal en la 
pantalla a la sucesión con que 
fuera dibujada inicialmente. 

LA TELEVISION DE ALTA 
RESOLUCION 

Aparte de una nueva calidad 
sonora gracias al sonido 
estereofónico, a mediados de 
los a~os ochenta tuvimos una 
calidad de imagen televisada 
complétamente nueva, gracias a 
la técnica de alta resolución 
<HDTV High Definition TV>, 
que en los últimos estadios de 
su evolución no tiene nada que 
envidiar a la imagen 
cinematogr~fica en lo que se 
refiere a nitidez, brillantez 
y formato <nos encontramos 
ante la "Televisión 
Definitiva"). La evolución 
posterior de esta televisión 
depender~ en gran manera de la 
disponibilidad de canales 
transmisores de banda ancha 
( 15 Mhz. > , es decir de 1 a 
ampliación de la radio via 
satélite y de las redes de 
cable de fibra óptica. 

Estos sistemas son 
probablemente simples 
soluciones transitorias, 
puesto que aparte de la 
reproducción m~s nitida, mAs 
brillante y excenta de 
parpadeo, existe la tendencia 
de disfrutar de formatos de 
imagen de mayor amplitud, 
parecidos al cinemascope. 
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Estos nuevos sistemas de 
televisión van a proporcionar 
fuertes impulsos económicos a 
la industria electrónica del 
ocio, también para la 
industria de la información se 
abren n~evas espectativas 
económicas con la 
radiodifusión vla satélite, 
con las redes de cables de 
banda muy ancha y con las 
instalaciones de 
transferencia. 

LA TELEVISION TRIDIMENSIONAL 
(30 TV) 

Desde la invención de la 
televisión, los departamentos 
de investigación de los 
fabricantes de televisores han 
trabajado y ensayado una y 
otra vez con el fin de a~adir 
a los planos de la imagen una 
tercera dimensión: la espacial 
(30). Debido al elevado costo 
técnico tanto en la toma como 
en la transmisión y 
reproducción, la televisión 30 
no ha conseguido mas que 
algunas emisiones 
experimentales. El flsíco 
Rollmann desarrolló en 1850 un 
procedimiento anagllfico (del 
griego aglifo =bajorrelieve>. 
El sistema resucitó de nuevo 
en los a~os cincuenta, cuando 
los filmes en 30 tuvieron un 
florecimiento breve pero 
intenso, habiéndose producido 
hasta hoy en todo el mundo 
unos doscientos cincuenta 
filmes en 30. En 1982 se 
emitió en Alemania y en 
AOstria, el titulo "Cuando las 
lm~genes Televisivas se Hacen 
Pl~sticas". Estas emisiones 
experimentales deb1an mirarse 

can gafas rojo-verde con el 
fin de obtener la sensación de 
roliove. La demanda do este 
tipa de gafas en el comercio 
especializado fué muy grande, 
en pocas semanas se vendieron 
varios cientos de miles de 
gafas anagllficas. 

El sistema estereoscópico 
fué ensayado primeramente en 
Suecia, pero su elevado costo 
hizo que pronto fuera 
abandonado. En Estados Unidos 
se inició en 1982 la 
producción de 'filmes en 30 en 
formato de videocassette. 
Fundamentalmente 
sistemas de TV 

ex í sten tres 
espacial: el 

estereoscópico, el 
autoestereoscópico y el 
hologr~fíco <Domanski, 
"Dreidimensionales Fernsehen", 
en Funkschau, num. 25 - 26, 
1981). 

En la televisión 
estereoscópica la imagen se 
capta con dos objetivos, 
separados entre sl por la 
distancia entre los ojos y 
dotados de diferentes filtros 
<rojo y verde). Las dos 
im~genes son transmitidas, 
apareciendo en la pantalla 
ligeramente desplazadas una 
respecto a la otra. Unas gaf~s 
especiales provistas de 
diferentes lentes (roja en la 
derecha y verde en la 
izquierda), dan a cada ojo las 
im~genes correspond~entes, 

cuya fusión resultante 
proporciona la sensación de 
espacio. Otro procedimiento 
estereoscópico consiste en que 
un espejo, que solamente deja 
pasar el rojo y el verde, 
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genera durante la grabación 
las imagenes derecha e 
izquierda, que a continuación 
se transmiten, se visualizan 
sobre la pantalla y se 
entregan al ojo con ayda de 
las gafas estéreo rojo / 
verde. 

LA TELEVISION HOLOGRAFICA 

El espectador de la TV 
holografica contenpla la 
emisión tridimensional o el 
largometraje en una pantalla 
de cristal, cuyo grosor es de 
sólo unos milímetros y tiene 
una superficie mate, que 
recibe los rayos procedentes 
de una fuente luminosa tipo 
laser. La extensión de la 
pantalla es discrecional. La 
información necesaria para la 
formación de la imagen se 
transmite mediante un pequefto 
computador perteneciente al 
aparato, que ha sido 
vaporizada al vaclo sobre la 
superficie mate del cristal de 
la pantalla. La imagen 
televisada parece ante el 
espectador del tamafto de un 
metro y con aspecto 
tridimensional. En una sala 
oscura se tiene la sensación 
de estar mirando a través de 
una ventana o bien hacia el 
escenario de un teatro. La 
imagen plastica es visible 
desde cualquier punto de la 
sala situada en frente de la 
pantalla. Mediante 
dispositivos de imagen fija es 
posible observar la imagen 
holografica de forma detallada 
y desde todos los lados. 

La utilización del 
procedimiento holografico para 
la transmisión televisiva es 
todavla problematica por 
diversos motivos, la cantidad 
de información contenida en un 
holograma televisado es 
aproximadamente 100,000 veces 
mayor que la de una imagen 
televisiva, esto trae consigo 
dificultades en el diseno de 
la camara de televisión y en 
las exigencias que debe 
cumplir el cable transmisor. 
Este cable debe transmitir 
hasta 500 mil millones de 
vibraciones por. segundo. Si 
suponemos que un cable coaxial 
puede transmitir un ancho de 
banda de unos 5 millones de 
vibraciones, entonces 1 a 
transmisión de emisiones 
televisivas holograficas 
quedar la reservada 
exclusivamente a los futuros 
cables de fibra óptica, mas 
desarrollados. Los problemas 
que se presentan en el 
almacenaje de la información 
en cintas de video son muy 
parecidos. 

LA TELEVIION CON MEMORIA 

La televisión almacenada 
<denominada también VPS 

sistema de programas video) 
esta al servicio de la 
grabación automatica de las 
emisiones televisadas. En 
contraposición con los 
grabadores de video y a'los 
sistemas de grabación 
utilizados sobre cinta 
magnética, los 
futurosgrabadores de 
telavisión almacenaran 
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digitalmente la imagen y el 
sonido en discos magnéticos o 
bien en videodiscos. 

EL TELEVISOR "INTELIGENTE" 

No fue en absoluto una visión 
futurista l~ que describió el 
Oaily Telegraph el 11 de Junio 
de 1981: "Toshiba ha creado 
un prototipo de televisor 
inteligente que puede hablar y 
escuchar, el aparato "mira" a 
las personas que astan 
sentadas frente a él 
valiéndose de un ojo sensor 
fotoeléctrico. Cuando los 
espectadores se sientan 
demasiado cerca, una voz 
mecAnica les advierte: 
icuidado con la salud de tus 
ojos! Cuando el volumen 
estA situado a un nivel muy 
alto, la voz indica : ibajame 
un poco, estoy molestando a 
tus vecinos!. Y cuando 
advierte que nadie 
estA mirando algün programa, 
el televisor se apaga por si 
solo, no sin antes avisar:
Ahora desaparezco El 
aparato puede o1r y aprende a 
distiguir las voces de los 
diferentes miembros de la 
familia, por lo que puede 
reaccionar también frente a 
órdenes verbales". 

EL TELEVISOR 
GRANDE 

DE PANTALLA 

El televisor de pantalla 
grande dispone de unas 
diagonales de imagen de un 
metro e incluso mAs. La 
principal utilidad de la TV de 
pantalla grande estriba no 

sólo en el tama~o de la 
imagen, sino en ofrecer un 
detalle o una parte 
relativamente grande de la 
escena. El angulo de mira del 
espectador que observa un 
televisor normales de sólo 10 
o 15 grados, lo cual equivale 
a mirar a través de una 
pequeha ventana; mediante la 
técnica de la pantalla grande 
ese ~ngulo se puede casi 
doblar. 

La evolución del televisor de 
pantalla grande progresó de 
forma relativamente lenta, la 
mayor dificultad técnica es la 
profundidad del aparato, 
necesaria para contener los 
tubos de rayos catódicos que 
doben generar la imagen sobre 
la pantalla, profundidad que 
ser~ tanto mayor como mayor 
sea la superficie de la misma. 
Sólo las futuras creaciones, 
por ejemplo, la pantalla de 
cristal liquido, van a 
permitir la realización de una 
imagen lelevisiva tan plana 
como un 1 ienzo. 

EL REPORTAJE ELECTRONICO 

Ya a mediados de los ahos 
cincuenta se trabajaba en 
Estados Unidos en el 
desarrollo de c~maras 

portAtiles de grabación para 
la televisión. Soluciones 
viables, es decir, aparatos 
manejables que pudieran ser 
transportados y controlados 
por una sola persona no 
existieron hasta finales de 
los ahos sesenta, que fueron 
presentados al mercado como 
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unidades grabadoras portatiles 
<Portopacsl. Esta y otras 
muchas variantes profesionales 
marcaron el inicio de la época 
de la captación electrónica de. 
informaciones <ENG 
Electronic News Gatheringl. 
Las cllmaras 

0

de telvisión a 
color empleadas para ello son 
de alta calidad y pueden 
grabar sobre cintas de video, 
o bien transmitir lo que estAn 
grabando en directo al estudio 
o al centro emisor, valiéndose 
para ello de un dispositivo 
portatil de radio direccional 
<unos 13 gigahertzios> de 
peque~o tama~o. La mayor 
ligereza de la camara permitió 
que el equipo de tres personas 
tradicional que estaba a su 
servicio (operador, ayudante y 
técnico de sonido) se redujera 
a dos servidores (operador y 
técnico, que se ocupa de la 
asistencia de la camara, de la 
operación electrónica, de la 
técnica del sonido, y de la 
iluminación). Las cAmaras 
portatiles electrónicas 
modernas tienen, aparte de su 
ahorro en peso, otras 
ventajas: ya no se precisan 
revelados de pellcula que 
requerlan mucho tiempo, la 
resolución de las imagenes 
captadas es mucho mejor, y los 
tubos electrónicos son mas 
sensibles por lo que se 
precisa de urna menor 
iluminación. 

EL VIDEO DISCO 

Los videodiscos son medios 
electrónicos, ópticos u 
optoelectrónicos de almacenaje 
de imagenes fijas o móviles 
y/o de sonidos y textos, en 

los cuales la información 
visual, sonora o textual, se 
aloja en un soporte circular 
de modo analógico o digital. 

Mientras que en los sistemas 
de sonido puro, como son el 
disco y la cinta musical, los 
que primero alcanzaron un 
estado de madurez comercial y 
uso generalizado, el 
desar-rol lo en el caso de los 
sistemas de soporte visual, ha 
sido al revés: primero fueron 
las videocintas las que se 
propagaron grandemente en el 
mercado y sólo después se las 
a~adió el videodisco. Esta 
diferencia en la evolución se 
puede explicar ya que el disco 
musical iba dirigido desde el 
pr-incipio a un mercado masivo, 
mientras que la cinta de video 
estuvo orientada inicialmente 
solo a usuarios profesionales 
(estudios, productores, etc.). 
El video disco tiene, en 
contraposición a la cinta de 
video, sus principales 
ventajas en una fabricación 
mas económica y en una gran 
capacidad de almacenado. Un 
video disco de lar-ga duración 
(30 minutos) puede acumular 40 
x 10 eng 10 Bits, necesitando 
cada bit una super-fície de 1.4 
micras cuadradas. Este valor 
esta cerca del limite inferior 
de la capacidad de almacenaje 
del cerebro humano. 

Ademas, el aparato reproductor 
de video es, en comparación al 
aparato de cintas de video, de 
construcción relativamente 
senci 11 a y por tanto, de 
producción mas barata. Estas 
ventajas aseguran al 
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videodisco a largo plazo una 
posición competitiva muy 
ventajosa frente a la cinta de 
video, sin embargo esta 
retiene todavla la importante 
ventaja de su posibilidad de 
grabar. Con todo, algunos 
sistemas 'de videodisco son 
capaces ya de realizar 
grabaciones, por lo cual cabe 
suponer que los aparatos 
reproductores de video van a 
imponerse en el mercado en 
mayor medida que los aparatos 
de videocassette. 

El vídeodlsco por su elevada 
densidad de almacenado y por 
su menor 
utilizar no 
de fi !mes 
formativos, 
datos. En 

precio se puede 
sólo como soporte 
y de programas 

sino como banco de 
el videodisco se 

pueden guardar informaciones 
visuales, sonoras y textuales 
en un espacio 
extraordinariamente reducido, 
que ademAs pueden recuperarse 
en cualquier momento. 

Las posibles aplicaciones. 

La sociedad comercial Sears de 
Chicago sometió a prueba en 
1981 un catAlogo de envlos 
electrónicos realizado sobre 
videodisco explorable con 
laser. El catAlogo de verano 
de Sears LV - 1000 de Pioneer. 
Sears proporcionó aparatos 
reproductores adecuados a mil 
famú ias de la zona de 
experimentación para que 
pudieran leer en videodisco su 
catAlogo. El usuario podla 
encontrar cualquier articulo 
mediante un indice, obteniendo 
ademAs de una descripción 
textual del articulo una 

imagen en color del mismo e 
incluso una secuencia filmada 
en algunos casos. Sears 
espera que con el nuevo 
sistema se van a ahorrar unos 
cien millones de dólares para 
el conjunto de sus treinta y 
cinco ediciones del catalogo. 

También se experimentó el uso 
combinado de videodisco y de 
transmisiones electrónicas de 
texto <vi deotex to 
interactivo), en cuyo caso la 
información de actualidad se 
transmite a . través de 1 as 
lineas, visualizandose sobre 
la pantalla la información 
grafica del videodisco y 
también la escrita. 

DESARROLLO ULTERIOR DE LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

CONVENCIONALES 

Apenas existe otro campo de 
los medíos establecidos que 
esté tan afectado por el 
desarrollo ulterior de las 
nuevas técnicas de 
comunicación y de información 
como el de los medios AV 
convencionales, es 
cinematografia 
fotogra-fla. 

decir: 
y 

la 
la 

El filme convencional y 
también el teatro filmado, que 
ya han sufrido quebrantos 
económicos por culpa de la 
televisión, van a tener nuevos 
competidores en el videodisco, 
como ya lo tienen en el 
grabador de video y que van a 
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seguir causando estragos. El 
filme cinematogr~fico, si sabe 
modernizarse, consecuentemente 
desde el punto de vista 
técnico y sacar provecho de 
todas las nuevas técnicas 
audoiovisuales, va a 
teniendo un circulo 

seguir 
fijo de 

podd1 adictos, 
crecer si 
habilidad. 

e incluso 
se actaa con 

Las nuevas técnicas suponen 
disponer de posibilidades 
representativas completamente 
nuevas para el cine. 
Solamente el tama'ho de la 
pantalla y la vivencia 
comunitaria de una 
representación filmada superan 
hoy y van a superar ma'hana 
cualquier forma de televisión 
doméstica. 

EL NUEVO CINE 

El nuevo cine deber~ intentar, 
aumentar la capacidad de 
impresionar de los filmes 
gracias al uso de los nuevos 
auxiliares técnicos, de tal 
manera que sea bien patente la 
diferencia entre la televisión 
doméstica y el filme visto en 
una sala, ello en favor de 
éste. Por tal motivo, se 
est~n llevando a cabo ensayos 
de estereofonla de cabeza 
artificial para el teatro 
filmado, se desarrollan nuevos 
sonidos especiales; en el 
campo visual est~n en marcha 
ensayos destinados a renovar 
la representación 
tridimensional y a combinar 
diferentes procedimientos 
técnicos ligados en forma de 
una representación en 

m1i1 t i v i s i 6 n 
extraordinariamente 
impt'es ionante. 

Con el fin de mejorar la 
nitidez de la imagen y la 
calidad de los filmes 
cinematograficos y 
compatibilizarlos con las 
nuevas técnicas de los medios 
AV, se est~ trabajando en un 
nuevo sistema que permita 
iluminar con laser un filme de 
televisión de alta resolución 
<HDTVl, almacenado en cintas 
de video, e impresionar de 
esta manera . un filme 
cinematogrAfico tradicional de 
35 mm.. Con ellos se podria 
conseguir, con los actuales 
proyectores de las salas, una 
calidad de proyección que sólo 
es imaginable en televisión 
para dentro de muchos anos. 
En una etapa posterior los 
filmes de alta resolución se 
van a almacenar en cintas 
magnéticas de banda 
extremadamente ancha y 
proyectar en las salas, o bien 
se van a emitir directamente 
en ellas a través de canales 
de banda ancha vla satélite. 

LAS NUEVAS CAMA RAS 
FOTOGRAF ICAS 

En 1981, Sony presentó la 
primera c&mara electrónica de 
formato pequeno denominada 
Mavica <Magnetic Video 
Camera). Pesa 800 gr. y no es 
mucho mayor que una de formato 
pequeno. Para la grabación de 
las imagenes se utiliza, en 
lugar de una pelicula 
fotosensible, un peque~o disco 
de capa magnética, este 
sopo~te es menor de 3 x 3 cms, 
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siendo su grosor de 3 mm; el 
disco puede recibir hasta 50 
fotos individuales, en lugar 
de los tubos de captación 
individuales actL1ales, esta 
cámara trabaja can un sensor 
denominado .ceo, con 570 puntas 
horizontales y 490 verticales, 
que Juntas suponen 279,300 
puntos de imagen. 

La luz que penetra a través 
del objetivo es llevada por un 
divisor de rayas en parte 
hacia un visor y en parte 
hacia el CCO. El tiempo de 
exposición Centre 1/60 seg. y 
1/2000 seg. ) no se regula por 
un obturador sino mediante el 
correspondiente control 
electrónico. Cada segundo se 
pueden tomar entre 10 y 60 
imágenes. 

Para la reproducción se 
necesita un aparato portátil y 
un televisor a 
también posible 
sobre pape 1 . 

color, siendo 
las copias 

En los 
laboratorios de otros 
fabricantes se está trabajando 
igualmente 
color y en 
calidad de 

en una versión a 
una mejora de la 

la imagen. 

Cuando esta cámara se fabrica 
en grandes series su precio se 
situará en los 1.019 dólares. 
Para cada cincuenta tomas el 
disco costará 4.05 dólares • 
Los discos pueden ser borrados 
y utilizados de nuevo; las 
tomas pueden ser trasladadas 
directamente a cinta de videoy 
transmitidas por cable. 

A pesar de los materiales 
fotográficas electrónicos, en 
el futura aeguirá utilizándose 
en grandes cantidades el 
material fotosensible. 

Pero eixten otras dos medios 
que hoy por hoy son de los 
medios modernos los mas 
utilizados, se tl'"ata de la 
computadora y el video. 

El video: ha desplazado casi 
par completo las pellculas de 
super Bmm. y 16 mm.par su 
fácil maneja, su edición 
inmediata y su versatilidad. 
Se •diferencia de la edición 
fotográfica en que esta es el 
resultado de un proceso 
qu1mico sobre una pel1cula y 
~l video es el resultados de 
un proceso de grabado 
electy-ónicamente sobre una 
cinta. 

El video pY"opoY"ciana las 
ventajas del movimiento, la 
integración de gráficas, de 
fotos estáticas etc. 
convirtiéndose asl en un 
instrumenta capaz de adaptat'"se 
a cuealquier necesidad y con 
la ventaja de ser 
relativamente económica y de 
estar al alcance prácticamente 
de todos. 

La computadora: Es una 
máquina mas sofisticada y 
costosa, peY"o hoy en dia el 
instrumento que todo el mundo 
usa , en la industria, en la 
oficina, en la casa, es decir, 
a todos los niveles. Este es 
un recurso que nos py-oporciona 
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grandes posibilidades desde el 
punto de vista grAfico, de 
integración de textos, de 
integración de fotografia, de 
integración de video, 
brindando posibilidades 
enormes d~ composición 
grafica. Nos proporciona una 
gama de opciones que van desde 
la ubicación de un punto en el 
espacio hasta la animación 
completa de una escena con la 
posiblidad ademas de integrar 
sonido. 

Hay maquinas de este tipo 
utilizadas profesionalmente 
que dan posibilidaden no solo 
de operar con los objetos en 
movimiento, sino, Jugar con la 
iluminación, el color, el 
material, la posición, el 
angulo de visión etc. Por 
todas estas razones estos 
~ltimos son los medios de 
comunicación mas versAti les, 
mas modernos y por lo tamto 
los que estAn siendo mas 
usados, por estar mas al 
alcance de la mano .• hoy en 
di.a. 

····¡ 

J 
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CAPITULO V 11 

LAS TECNICAS MODERNAS DE LO MEDIOS AUDIOVISUALES 

Glue es la audiovisión ? 

Audiovisión es la grabación, 
almacenaje y reproducción de 
seiiales acasticas y visuales 
mediante procedimientos 
electrónicos u ópticos sobre o 
a partir de soportes 
materiales. A los medios AV 
pertenecen, pues, los medios 
electrónicos, t<1les como el 
videocassette, el videodisca, 
pero también los medios de 
almacenaje de imagenes, coma 
son la fotografla y el filme 
cuando se asocian con procesos 
auditivos. 

La audiovisión abarca los 
procedientos técnicas y 
también los aparatas tales 
como el gabador de video, al 
reproductor para videodiscos y 
finalmente los videojuegos. 
Los aparatos puramente 
auditivos, tales coma el 
magnetófono y el giradiscos, 
se clasifican normalmente 
dentro del concepto "HiFi ", 
aunque esta denominación en el 
fondo sea solamente una 
caracterlstica de la calidad 
técnica de aparatos de audio 
que se ajustan a determinadas 
normas establecidas. 
Los componentes Hifi se 
acoplan cada vez mas a los 
aparatos de audiovisión , que 
tienen en coman el uso del 
televisor a color convencional 
como terminal. Cuando se 
emplean sistemas de grabación 

particulares para contenidos 
audiovisuales (por ejemplo, un 
gt-abadat- de video conectado a 
una cAmara electrbnica), o 

bien sistemas de videodisco 
capaces de realizar 
grabaciones,etc., entonces nos 
encontramos ante la 
videografia. Las medios AV 
han hecho que el telespectador 
sea, por primera vez, 
independiente frente a los 
programas de los organismos 
productores de TV. El usuario 
puede elegir l ib1-emente sus 
filmes, los puede combinar y 
mirar en el momento que desee, 
no esta sujeto a ninguna 
sucesión rigida de programas y 
ademas, mediante la grabación 
automatica puede adaptar la 
reproducción de sus emisiones 
a su propia esquema temporal. 

VII. 1 LA VIDEOGRAFIA 

Se entiende por videografia 
cualqLlier forma de grabación 
electrónica individual 
<normalmente 1-eal iza da con 
videocamara) de imAgenes 
móviles o fijas sobre soportes 
electrónicos o bién 
optoelectrónicos. La evolució 
técnica de la videog1-afla y 
las ventas de aparatos 
videograf icos han superado con 
mucho los pronósticos 
establecidos desde finales de 
los aniios setenta, la demanda 
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de aparatos de este tipo 
creció en forma espectacular 
hasta finales de los ochenta. 

Los microaparatos de grabación 
y los aparatos de video 
integrados 

0

dentro de la 
videocamara, asi como la 
reproducción de cintas 
electromagnéticas económicas, 
han a desplazado en gran 
medida la filmación sobre el 
soporte convencional de 
bromuro de plata. Unos 150 
aNos después de que el francés 
Joseph Nicéphore Niepce creara 
en 1825 la primera camara 
fotografica, la nueva técnica 
de la videografla empieza ya a 
desplazar a la fotografla; en 
lugar de las emulsiones de 
sales de plata fotosensibles 
ahora nos encontramos con las 
partlculas magnéticas de los 
discos de video. 

En relación al precedimiento 
convencional de filmación, la 
videografla resulta hoy, 
aunque no esté todavla del 
todo difundida, muy ventajosa 
der;de el punto de vista 
económico. Filmar una 
pellcula de super - 8 de una 
hora de duración supone 
desembolsar unos 214 dólares 
por el material,una cinta de 
video de una hora de duración 
cuesta 9.20 dólares, aparte de 
que puede ser borrada y 
utilizada las veces que se 
qu1era. Un cal culo 
comparativo de los costos de 
producción de un largometraje 
pone de manifiesto el grado en 
que la videografla podrla 
reducirlos en cuatro millones 
de dólares menos, si se 

hubieran rodado las tomas 
necesarias de trucajes sobre 
material de video. 

Desde comienzos de los a~os 
ochenta, los vi deodiscos han 
entrado a competir cada vez 
mas con el videocassetto. Sin 
embargo , la cinta de video va 
a conservar su importancia a 
pesar de que el videodisco 
contin~e con su penetración, 
al igual que la cinta 
magnética musical va a retener 
y ampliar su posición frente 
al sofisticado d4sco musical. 
Ello se debe ante todo a que 
son muy pocos los sistemas que 
permiten la grabación sobre 
videodisco y a que la 
filmación port~til sobre él 
continuar.ll 
problema ti ca. 

siendo 

VII. 2 EL GRAB~DOR DE VlDEO 

"VIDEORECORDER" 

Ya en los albores de nuestro 
siglo el inventor danés 
Waldemar Poulsen patentó un 
"aparato grabador de alambre 
de acero", que permi tia la 
grabación de informaciones por 
datos electromagnéticos. La 
primera grabación de imagenes 
sobre cinta magnética se 
atribuye a Boris Rtcheoulouff, 
quien el 4 de enero de 1927 
grabó im.llgenes sobre cinta, 
imAgenes que serian las 
primeras y que por su 
insufuciente base técnica 
resultarlan inservibles. En 
1955 la BBC presentó un 
aparato grabador de imagenes 
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longitudinales denominado 
"Aparato VERA de grabación 
electrónica de lm•genes", que 
operaba con grandes 
velocidades de la cinta (4,89 
metros/seg.). 

EVOLUCION 

Entre la invención de los 
primeros aparatos utilizables 
de videocintas y de sus 
corespondientes caosettes 
hasta los éxitos de ventas en 
los mercados de consumo masivo 
transcurrieron solamente 20 
aí"los: el 14 do Abril de !956 
la compí"lia norteamericana 
Ampex Corporation, con motivo 
de una convención de la CBS 
celebrada en Chicago, mostró 
el primer videograbador 
(videorcorder) del mundo que 
cumpl1a con las exigencias del 
mercado. Alexander M.Ponatoff 
(cuyas iniciales A.M.P. son el 
origen de la denominación de 
Ampex) presentó el sistema de 
funcinamiento de ésta "cinta 
magnética acústica y visual". 
las cintas fueron fabricadas y 
desarrolladas por Ja compaí"lla 
3M, teniendo un anacho de dos 
pulgadas. A los 20 aí"los de la 
presentación do este prime1' 
videograbador len 
castellano: magnetoscopio) se 
hablan vendido ya dentro del 
mercado AV internacional unos 
1,4 millones de aparatos de 
diferentes diseí"los. 

A finales de los aí"los setenta 
Sony introdujo el primer 
videograbador port•til en 
blanco y neg1·0. En 1971, 
Philips 1 con su sistema VCR 
1/2pulgada> y Sony (con su 

sistema U-Matic de 3/4 de 
pulgada) presentaron los 
primeros en color. 

las cifras reunidas en 
norteamér i ca muestran en qué 
medida el negocio de los 
videgrabadores va a sustituir 
la demanda estancada de 
televiSOt"SS. 
estadlstica 
en 1981, 

Según una 
industrial de EUA 

1 a venta de 
televisores a color aumentó 
durante la primera mitad del 
a~o en un 20.3%, la de blanco 
y negro en un 13.4%, mientras 
que los videograbadores lo 
hizo en un 89.6% 
En el aho 1983 se encontraban 
en ~uncionamiento en todo al 
mundo unos 36,5 millones de 
videograbadores. 

VII. 3 POSIBILIDADES DE 

APROVECHAMIENTO 

las múltiples posilidades do 
utilización junto con los 
p1·ecios ,:isequíblrn:; para todos, 
han asegurado al videograbador 
una amplia propagación a 
partir de los ahos setenta. 
Con ellos se pueden grabar 
emisiones 'televisadas de forma 
manual o autom•tica (con 
reloj) y permite disfrutar en 
cualquier momento de 
vidoocassettes compradas o 
prestadas. 

Con una videoc~mara se pueden 
realizar tomas personales 
filmadas <videografladas), con 
un videotransfer se pueden 
grabar en cinta de vídeo otros 
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materiales AV almacenados en 
otros soportes y con 
videocassettes propios o 
comprados se puode crear una 
videoteca privada. 

AdemAs del uso particular, los 
sistemas de grabación 
magnética estan cobrando una 
importancia creciente en el 
Ambito profesional,por 
ejemplo, en las técnicas de 
grabación y do estudio de los 
organismos de televisión, pero 
también como material de 
soporte de d<i tos 
diqitalizados. 

La cinta de video es idónea, 
ademAs ~e la vertiente privada 
y comercial, como excelonto 
auxiliar para fines 
didActicos, puesto que con 
repeticiones opcionales se 
puede inculcar a los alumnos 
los contenidos AV. Asl,se 
estan grabando cada vez mas 
programas deportivos y en las 
escuelas se realizan montajes 
de programas de aprendizaje 
que se adaptan a los niveles 
de las clases. En al comercio 
la videograbadora se utiliza 
principalmente para 
promocionar las ventas y para 
la formación de personal 
vendedor. 

VII. 4 LOS GRUPOS DE 
VIDEOAFIC!ONADOS 

Ya en los primeros a~os de la 
época del video se formaron 
gupos de trabajo, en 
particular en norteJmérica, 
integrador.; por periodisl.ns. 

estudiantes, técnicos y no 
profesionales, que realizaron 
experiencias con el grabador, 
orientadas hacia diversos 
campos (potenciación de los 
lazos sociales,desarrollo de 
nuevas ~armas de 
representación artlstica 
etc.). Primeramente se 
rodaron filmes en los 
ambientes vivos mas próximos, 
pero a medida que el equipo se 
hizo mas ligero y comfortable 
la dispersión temAtica de las 
cintas se hizo mas amplia y 
ambiciosa. Cuando a 
principios de los a~os setenta 
aparecieron en el mercado los 
denominados portopacs (que 
eran las primeras c~rnaras de 
g~abación electrónicas de 
manejo relativamente fAcil, al 
igual que los grabadores 
portatilesl, se crearon en 
Estados Unidos y en particular 
en las centros universitarios 
bastantes grupos de 
videoa1-icionados que 
pretendieron configurar un 
movimiento sisternatico, tanto 
televisiva corno 
cinernatografico, alternativo y 
regido por la 
consigna" l i lmración de las 
cadenas de televisión". 

También en la R.F.A. se 
formaron muchos grupos de 
video, que disponen de redes 
comerciales fijas para sus 
filmes. Frecuentemente 
adoptan posturas pol\ticas 
extremistas y agresivas y se 
consideran seguidores de un 
nuevo movimiento cultural, el 
salido de sus "talleres 
mediales" o de sus 
"cooperatiV•lS mediales". 
Otros grupos utilizan el nuevo 
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medio de forma comercial o 
semiomercial. 

Debido al cümulo de nuevas 
posibilidades técnicas de 
expresión, a las 
impresionantes formas 
representativas en blanco y 
negro y a color, a la 
combinación de los elementos 
acüsticos con los visuales, 
junto a todas las posiblidades 
de la moderna técnica de 
trucaje y de grabación, pronto 
surgió una nueva forma fllmica 
artlstica sobre el soporte de 
las cintas de video. 

VII. 5 EL VIDEO-ARTE 

Un pionero del video-arte fue 
el coreano Nam June Paik,quién 
en 1965 publicó un manifiesto 
en el que profetizó: "Al igual 
que el collage desplazó a las 
pinturas rupestres, ahora los 
tubos elctrónicos van a 
sustituit'° a la pantalla". Sin 
embargo sus profeclas fueron 
durante mucho tiempo una 
simple utopla, pero para una 
gran cantidad de g1'°upo de 
video-arte, sus ideas fueron 
un modelo a seguir. Algunos 
artistas del video trabajan 
preferntemente con una 
retlcula numérica, que es la 
base de una imagen 
electrónica. En 1963, P<iik 
instaló en el recinto de una 
exposición en Wuppertal 
<R.F.A.> una serie de viejos 
televisores,manipuló sus 
técnicas, dotó a los aparatos 
de funciones mas avanzadas y 
coniguió reprensentar nuevas 
formas visuales. 

Las producciones de 
video-arte mas <imbiciosas 
procadon hasta .:iho1'°ü en su 
mayor parte de Estados Unidos, 
pt1esto que al 11 no sólo los 
organismos privados de TV por 
cable, sino también las 
universidades y los museos 
prestan sus estudios, que 
estan bien equipados para la 
producción de este tipo de 
obras. 

VII. 6 LOS DIFERENTES 
SISTEMAS DE GRABACION 

Para conseguir 
televisiva de 

una imagen 
calidad 

satisfactoria se precisan 
anchos de banda de algunos 
millones de hertzios. La 
se~al video propiamente dicha 
tiene un ancho de banda de 5 
megahertzios, mientras que lo 
grabadores de video 
convencionales trabajan con 
unos 3 mghz. (con las 
correspondientes reducciones 
en la nitidez de la imagen). 
Comp•rece: 3 mghz.en un ancho 
ele b¿inúa 200 veces super i ar vl 
que se necesita en una 
instalación Hifi para la 
reproducción de m~sica estéreo 
C15.000 hz.>; un videodisco 
graba con 5 mghz. 

Si en la grabación vi deo se 
trabajara con el sistema de 
grabación audio <acustico>, 
entonces la cinta utilizada 
para la grabación del ancho·de 
banda video deberla correr 
unas 200 veces mas aprisa que 
la cinta musical de audio, es 
decir, a 9.5 mts por segundo. 
Una cassette musical de 90 
minutos <45 minutos por cara) 
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ya no tendria esta quración, 
sino solamente 13,5 segundos 
por cara cuando ~uora 

utilizada por una grabación de 
video. Para poder grabar con 
el videorcordor todo el 
aspecto de secuencias 
necesario (se~al de TV a color 
Incluyendo el sonido y las 
se~ales de sincronización y 
dereferencial, se deberla 
desarrollar, pues, otros 
procedimientos de grabación y 
reproducción. 

Para ello existen en principio 
dos posibles soluciones: 
pasar por el cabezal grabador 
mas cantid,)d de cint,J poi· 
suqundo <aumentar l~ velocidad 
de la clnta pasante)o bien 
aumentar la capacidad efectiva 
a base de mover los c:<ibezales 
video en sentido rotativo con 
respecto a la cinta magnética. 
Inicialmente se dió 
preferencia a este sistema y 
se trabajó con cuatro 
cabezales de video, que 
estaban montados en un 
cilindro de cabezales 
<quadruplex>, con el 
movimiento de los cabezales 
vi deo dur.Jnte l.:i grabación y 
con el movimiento longitudinal 
slmultbneo de cinta, las 
huellas visuales y acbsticas 
grabadas en la cinta no estan 
en situación perfectamente 
vertical con respecto al borde 
de Ja cinta (grabación de 
huella transversal l. Por 
motivos de orden mec~nico y 
electrónico un sistema de este 
tipo seria demasiado costoso, 
por lo que en los grabadores 
de video los cabezales tienen 
una rotación sesgada con 
respecto al eje Jonqitudinal 

de la cinta (grabación con 
huella diagon.:il). Dado que la 
cinta os explorada por los 
cuatro cabezales de una manera 
helicoidal (del griego: hel ix 
= espiral, enrrol lamientol. 

VII. 7 COMO FUNCIONA EL 
SISTEMA "HELICAL-SCAN"? 

la cinta magnética pasa a una 
velocidad aproximada de 2 
cm/sg.dentro del cassette 
alrededor de un rodillo, mas o 
menos en la mitad de su 
perlmotro, mientras la cinta 
so desenrrolla de una bobina, 
al mismo tiempo se enrolla en 
otra bobina. En ol tambor 
cillndrico o cabezal se hace 
pasar la cinta por una pieza 
est~tica. La pieza superior 
del rodillo giratorio contiene 
en el denominado "disco del 
cabezal" dos cabezales vi deo 
dispuestos uno frente al otro, 
con lo cual uno de ellos est~ 
tocando siempre la cinta, ·va 
sea para grabar,ya para 
producir. La velocidad de la 
cinta es man lenta en la 
mayor i a de 1 os cassettes 
musicales.Sin embargo los 
cabezales de video giran en 
movimiento rotacional muy 
r~pido, grabando asl las 
huellas diagonales sobre la 
cinta; en cada huella de la 
cinta esta almacenada una 
semi-imagen <cuya 
dLir-ac i ón es de 1 /50 de 
segundo), la cinta se mueve 
con respecto al cabezal con 
una velacidad de unos 5 metros 
por segundo. Las huellas 
pasan en posición 
extremadamente plana, estando 
situadas sobre la cinta 
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magnética de 12,5 mm. de 
anchura ( 1 /2 pulgadas) que eG 
la mas usual en los tres 
pr'incipales sistemas. Las 
huellas son de unos tres 
centimetros dlCl longitud y 
(segun lqs sistemaslde una 
anchura entre 20 y algo menos 
de 50 micras. Los cabezales 
de video registran alternando 
sus huellas magnéticas sobre 
la cinta; cuando un cabezal ha 
escrito su huella, entonces el 
segundo cabezal escribe las 
se~ales correspondientes a la 
segunda huella,etc. Las 
se~ales de sonido y de 
sincronización se graban en 
los bordes de la cinta 
mediante cabezales de 
grabación fijos. 

VII. 8 LA CINTA VIDEO 

Para el almacenado de 
grabaciones AV se utilizan 
fundamentalmente cintas 
magnéticas. Una cinta video 
es de plastico, extremadamente 
delgada, recubierta con un 
óxido amgnético (óxido de 
hierro o de cromol; la cinta 
se compone pues de material 
de soporte, óxido y ligante. 
Como material de soporte se 
utiliza en la actualidad el 
poliester. 

Las cintas de video son de 
diferentes grosores, debiendo 
cumplir con los siguientes 
requeisitos: por un lado deben 
tener el grosor necesario para 
conseguir la maxima 
resistencia al desgarro, pero 
por el otro de ben ser 1 o 
suficientemente finas para 
reducir al minimo el consumo 

rt1::\/~i , .. 
C;;, LA 

de material y el volumen 
ocupado. Una cinta con un 
grosor de 20 mic1 ... as se 
consi der-a como relativ.:i.mente 
g1'"'uesa. Los óxidos se 
1-abt· ican en .forma de cristales 
magnéticos mediante un proceso 
quimico; los cristales de 
óxido se fijan con un ligante 
.:i.l recubrimiento de la cinta, 
el cual finalmente se pega 
sobre el soporte. 

Durante la 
impulsos 
transformados 
electricas. 

grabación los 
ópticos son 

en tensiones 
Los cabezales ( 

sobre los cuales es arrastrada 
la cinta a una velocidad 
establecida por el sistema>, 
se encarga de arietar las 
particulas magnéticas de 
acuerdo con los impulsos 
ópticos originales. En el 
momento de la rept•oducción, 
estas seftales son exploradas 
por los cabezales de video, 
siendo recnovertidas en 
impulsos eléctricos 
se~ales ópticas. 

y en 

La grabación se efectua sobre 
cintas de video de diversos 
anchos y grosores. De aqui 
resulta que puede no ser 
posible el intercambio de 
cintas entre ---SiSt-emas 
distintos. Debido a las 
diversas técnicas de grabación 
y reproducción, los 
fabricantes indican siempre 
las cintas adecuadas para las 
tres variantes normalizadas. 

En 1985 1986 se inició la 
sustitución de las cintas 
magnéticas convencionales para 
video por cintas de tipo 
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magnética de 12,5 mm.de 
anchura (1/2 pulgadas) que es 
la mas usual en los tres 
pr.incipales sistemas. Las 
huellas son de unos tres 
centlmetros de longitud y 
<segbn lqs sistemas)de una 
anchura entre 20 y algo menos 
de 50 micras. Los cabezales 
de video registran alternando 
sus huellas magnéticas sobre 
la cinta; cuando un cabezal ha 
escrito su huella, entonces el 
segundo cabezal escribe las 
sehales correspondientes a la 
segunda huella, etc. Las 
sehales de sonido y de 
sincronización se graban en 
los bordes de la cinta 
mediante cabezales de 
grabación fijos. 

VII. 8 LA CINTA V IDEO 

Para el almacenado de 
grabaciones AV se utilizan 
fundamentalmente cintas 
magnéticas. Una cinta video 
es de plastico, extremadamente 
delgada, recubierta con un 
óxido amgnético (óxido de 
hierro o de cromo>; la cinta 
se compone pues de material 
de soporte, óxido y ligante. 
Como material de soporte se 
utiliza en la actualidad el 
poi !ester. 

Las cintas de video son de 
diferentes grosores, debiendo 
cumplir con los siguientes 
requeisitos: por un lado deben 
tener el grosor necesario para 
conseguir la maxima 
resistencia al desgarro, pero 
por el otro deben ser lo 
suficientemente finas para 
reducir al mlnimo el consumo 

fS~~1 
SAL¡¡¡ 

de material y el volbmen 
ocupado. Una cinta con un 
grosor de 20 micras se 
considera como relativamente 
gruesa. Los óxidos se 
fabrican en forma de cristales 
magnéticos mediante un proceso 
qulmico; los cristales de 
óxido se fijan con un ligante 
al recubrimiento de la cinta, 
el cual finalmente se pega 
sobre el soporte. 

Durante la 
impulsos 
transformados 
electricas. 

grabación los 
ópticos son 

en tensiones 
Los cabezales ( 

sobre los cuales es arrastrada 
la cinta a una velocidad 
establecida por el sistema), 
se encarga de arietar las 
partlculas magnéticas de 
acuerdo con los impulsos 
ópticos originales. En el 
momento de la reproducción, 
estas sehalas son exploradas 
por los cabezales de video, 
siendo recnovertidas en 
impulsos eléctricos y en 
sehales ópticas. 

La grabación se efectüa sobre 
cintas de video de diversos 
anchos y grosores. De aqul 
resulta que puede no ser 
posible el intercambio de 
cintas entre sistemas 
distintos. Debido a las 
diversas técnicas de grabación 
y reproducción, los 
fabricantes indican siempre 
las cintas adecuadas para las 
tres variantes normalizadas. 

En 1985 1986 se inició la 
sustitución de las cintas 
magnéticas convencionales para 
video por cintas de tipo 
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óptico que son leidas por 
rayos 1 a ser. Con ayuda de 
este nuevo sistema es posible 
almacenar dentro de una 
videocaseette del tama~o de 
una caja de cerillos 8 horas 
de musica estereofónica o bien 
cuarenta minutos de un 
programa de video. Si las 
minicassettes convencionales 
se fabric~ran con fibras 
ópticas, entonces permitirian 
la grabación de 60 horas de 
musica estereofónica o 5 horas 
de programas de televisón a 
color. En este tipo de cintas 
ópticas se puede almacenar 
también el texto: en una 
cassette de este tama~o se 
pueden alojar 2,5 millones de 
p~ginas del formato DIN A4, 
escritas a razón de treinta 
lineas de 60 pulsaciones por 
1 i nea. 

VI l. 9 LA FABRICACION DE 

COPIAS DE CINTAS DE VIDEO 

Las copias de cintas de vide 
se fabrican normalmente a 
partir de una cinta master 
(original> por copiado, que 
por lo general es de dos 
pulgadas. El copiado no eo 
costoso si se dispone de 
aparatos adecuados, pudiendo 
realizarse con facilidad como 
trabajo doméstico, lo que trae 
consigo que diariamente se 
fabriquen en todo el mundo 
unas 100.000 cintas piratas 
<iiegales). Los da~os 
producidos por esa violación a 
los derechos de autor se 
calculan en varios cientos de 
millones de dólares al a~o. 

Para abaratar el copiado de 
lao cintas de video se crearon 
nuevos sistemas de duplicado. 
La copiadora Video Tape 
Pringting (VTPl de Panasonic 
es capaz de copiar una 
Videocassette VHS de una 
duración entre 2 y 4 horas en 
unos 4 minutos. Ya no se 
precisa de la cinta master que 
requiere un tiempo real de 
copiado para producir la cinta 
comercial. El procedimiento 
de copiado de una master 
requiere que ésta se una 
estrechamente ~on la cinta de 
video (la copia) y entonces la 
información visual y sonora se 
transmiten a ella mediante 
transferencia de campos 
magnéticos. Una master VTP 
puede utilizarse para la 
fabricación de una 1000 
copias. 

Los perJu1cios causados por 
las copias piratas de video 
ascienden a mas de diez 
millones de dólares, 
considet·ando sólo Estados 
Unidos. Los derecl1os de autor 
se lesionaron en primer lugar 
por copiado ilegal de 
largometrajes. Cuando un 
filme no esta todavia 
disponible en el mercado legal 
de vi deocasset tes, 1 a cap i a 
pirata no puede hacerse por 
montaje ten el televisor) o 
por videotransfer a partir de 
filmes cinematograficos. En 
caso de cassettes ya 
existentes en el comercio 
legal, la copia pirata se 
realiza por duplicado. 

VI l. 10 EL VIDEOTRANSFER 

Los aficionados al cine 
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amateur a principioG de los 
ai'\os ochenta comenzaron cada 
vez en mayor medida a pasar 
sus filmes de super Bmm. a 
video, valiéndose para ello de 
un videotransfer. A pesar de 
los costos ejevados, se da 
tanto valor a lo que Ge gana 
en confort y en seguridad 
duradera del mate.-ial que una 
sola empresa del sector 
cinematogr~fico copió en 1981 
unos 10.000 minutos extras al 
mes. Se pueden copiar no ólo 
filmes de super Bmm .• sino 
tambien diapositivas. 

VII. 11 
VIDEO 

LOS SISTEMAS DE 

Desde principios de los <1i'\os 
ochenta el mercado ofrece 5 
sistemas de video con técnicas 
muy diversas y de muy dive1·sa 
fortuna comercial. Al 
principio fueron sólo tres los 
sistemas que se asentaron en 
el mercado, que no obstante no 
eran compatibles técnicamente 
entn~ sl. 

Los 5 sistemas son el VHS 
<Video Home System, de la 
firma Victor Company of 
Japan,JVC), el Beta <de Sony>, 
el VCR (Video Cassette 
Recorder, de Philips>, como 
versiones de l a1·ga duración y 
como variantes normales,el SVR 
(Super Video Recording, que es 
una mejora del VCR> y el Video 
2000 (de Grundig). Finalmente 
la oferta quedó reducida a los 
VHS, Beta y Video 2000. En 
1983 unas 37 empresas 
~abricantes comercializaban 
273 modelos diferentes de 

videograbadores de uso 
doméstico. De el los, 1116 
modolos trabajan seg~n el VHS, 
36 según el Beta y 52 segOn el 
Vi deo 2000. ( 31 l 

VHS 

El Video Home System 
<VHSl,creado por la cornpaMla 
JVC. La lazada de la cinta 
alrededor del rodillo del 
cabezal tiene forma de M de 
ah l vi ene la denomi nací ón 
"c:avga en M" <M · - loadingl. 
Trabaja con una cinta de 1/2 
pulgada, a una velocidad de 
23,39 mm/seg. 

BETA 

El Beta fue creado por Sony y 
trabaja con cintas de 1/2 
pulgada a menor velocidad 
(18,73 mm/seg.) si se compara 
con los otros. La cinta video 
adopta la forma de U en su 
paso al r·ededor del rodillo 
del cabezal lectov, de donde 
procede la denominación 
U-Matic. El vocablo Beta 
deriva del japonés Beta Kiroku 
y sinifica grabación "ceMido
contra-cei'\ido". El Beta fue 
introducido primeramente en 
norteamer i ca y de los tres cm 
el que tiene el cassette de 
menor tam.>1'10. 

VIDEO 200 

El Video 2000 fue el ~ltimo de 
los tres sistemas en aparecer 
en el mercado. La cassette 
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contiene una 
pulgada de 

cinta de 112 
ancho, puede 

utiliZaYG8 cn1no C~lGGHl:Lo 

reversible, después de cuatro 
horas de reproducción puede 
gir·arse, al igu.:11 que una 
cassette musical y ser 
utilizada durante otras cuatro 
horas. · El Video 2000 es el 
resultado de un desarrollo 
conjunto de las 
compaftlas Philips y Grundig, 
que siguieron el sistema 
denominado Dynarnic-Track
Fol lowi ng-System CDTF, sistema 
dinarnico de seguimiento de 
pista). Los dos cabezales de 
video no astan ya situados 
rlgidamente sobre el rodillo, 
sino que son móviles. 

VII. 12 LAS CAMARAS DE VIDEO 

Una fi lmadora de video 
funciona en estrecha relación 
técnica con un grabador de 
video, que puede ser una 
unidad separada de la 
filrnadora o estar integrado 
dentro de ella. Al igual que 
en el caso de carnara 
cinernatografica, la luz 
reflejada por el objeto pasa a 
través de un objetivo y es 
captada en el tLibo de 
grabación, donde se transforma 
en se'Males eléctricas, las 
cuales se grabaran sobre la 
cinta de video. 
Adicional mente 1 a ca mara ti ene 
por regla general un micrófono 
integrado que permite realizar 
de forma simultanea la 
grabación sonora. 

Corno tubo g1•abador de uso 
amateur se utiliza en casi 

todos los casos un vidicon, 
que posee una gran 
Gr:.!nsilJilidad Jum~nica, C:lG r.lo 
pequeno tamaMo y relativamente 
económico, pero tiene el 
inconveniente de que el 
momento de filmar objetos 
móviles se producen con 
frecuencia distorsiones sobre 
la pantalla, de ah! que en las 
cdmaras mas costosas se 
empleen los tubos denominados 
plurnbicon. 

VII. 13 LOS PIFERENTES 
SISTEMAS 

Fundamentalmente son tres los 
tipos de camara existentes en 
el rncrc.:ido: 

l. Camara con tres tubos 
de capta e ión (que se 
encuentran detras del filtro 
principal del objetivo y el 
espejo),que descomponen la 
imagen captada por el objetivo 
en sus porciones roja, verde y 
azul, que a su vez se 
transforman, en cada uno de 
los tubos de captación, en 
sena les de color y de 
luminosidad. Un generador 
slncrono agrega a esas seMales 
do 11 crominancia" y 
"lurninancia" los impulsos de 
sincronización. 

2. C~rnara can dos tubos 
de captación, en la cual la 
imagen captada es llevada a 
través de un prisma hacia la 
parte trasera del objetivo, se 
la somete a un giro de 90 
grados y se entrega a uno de 
los dos tubos de captación 
para que procese la 
luminosidad de la sena!. La 
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misma imagen captada es 
entregada directamente al 
sugundo tubo de captación , 
adelante del cual esta 
instalado un filtro de franjas 
de color, muy estrechas y de 
diferentes colores,encargado 
de generar la'seNal de color. 
Ambas seNales se combinan con 
las de sincronización. 

3. Camara con un sólo 
tubo de captación, en la cual 
la imagen captada es llevada a 
través de un filtro de franjas 
hacia atras del objetivo donde 
se entrega a 1 tubo de 
captación, que es el encargado 
de generar la seNal de color. 
Alli mismo y a la vez genera 
también la seNal de 
1 um i nos i dad . Junto con las 
seNales de sincronización, las 
dos anteriores se procesan 
dentro de la camara para dar 
la seNal de video. La camara 
monotubo ser~, debido a su 
construcción compacta, 
probablemente la camara del 
maNana. 

LAS CAMARAS DE VIDEO SIN TUBOS 

En 1980 sony presentó la 
primera videocamara a color, 
comercial y sin tubos. En 
lugar de tubos trabaja con la 
técnica CCD (Chraged Couple 
Devide dispositivo de 
desplazamiento de carga), 
utilizando para ello un 
explorador de imagen basado en 
semiconductores. La camara 
apareció en el mercado en 
1983, pesaba sólo 1,4 kg.,es 
de tamaNo pequeNo y posee una 
gran sensibilidad a la luz, 

incluso cuando 
poca potencia 
de captación. 

se trabaja con 
<sólo 6 vatios) 

VII. 14 
VIDEO 

LOS PROGRAMAS DE 

El ritmo de distribución del 
pt·oducto denominado 
"programas" (limitado por 
razones de calidad), va a ser 
cambiado radicalmente por el 
~rabador de video y en el 
futuro también por el 
vi deo di seo. 

Los productores de programas 
saben que una gran parte de su 
negocio se desarrollara el dla 
de maNana no a través de redes 
de televisión, si no 
basicamente mediante las 
copias, a través de la 
multiplicación de las 
videocassettes y de los 
videodiscos vendidos. Los 
fabricantes de grabadores de 
video saben ademas que sólo 
conseguiran vender sus 
aparatos si existen programas 
de video interesantes. Asl 
comenzó a pricipios de los 
aNos setenta la lucha por los 
derechos de los programas. 

La b6squeda de material 
fllmico adecuado se agudizó 
todavla mas a finales de esa 
década con la aparición del 
videodisco, que se centró en 
buenos programas, porque con 
los sistemas de videodisco 
nomalmente sólo se puede 

ºreproducir , pero no grabar. 
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Las emisoras de televisión 
amenazan particularmente a los 
medios AV con provocarles 
dific~ltades debido a su 

·constelación de programas. 
Seg~n una regla aproximada, un 
largometraje emitido por 
televisión no puede ser 
comercializado en videocasstte 
h.1sta por lo menos dos aí'1os 
mas tarde. 

85 

-' 1 
1 1 



CAPITULO VIII. 

LA 

La historia de la humanidad se 
ha dividido en etapas 
determinadas por la evolución 
social del hombre; una de las 
mas decisivas fue la 
Revolución Industrial que 
modernizó a la sociedad al 
masificar la producción de 
bienes. 

A partir de la segunda mitad 
de este siglo, hemos sido 
testigos de un nuevo ·1:enómeno 
que ha dado lugar a una etapa 
de rApidas transformaciones: 
la ERA DE LA INFDRMACION, 
sustentada en el acelerado 
avance delas tecnologias, de 
las computad1Jras, de las 
comunicaciones y de los 
componenetes electr-ónicos que 
colocan a la humanidad en un 
momento en qua la inform~tica 
y la computación se han 
conjugado bajo la forma de la 
telemAtica, la cual coadyuva a 
que muchos factores de la 
humanidad cambien de manera 
vertiginosa. 

La computadora es una 
herramienta que se caracteriza 
por su capacidad par-a pt-oducit
resultados con increlble 
precisión y rapidez; surgió a 
principios de la década de los 
cincuenta y se 
denominó "primera genm-ación 
de computadoras" ca1-acte1-i za da 
por tener bulbos, 
condensadores y resistencias. 

COMPUTADORA 

Durante esa década la 
computadora fue utilizada como 
instrumento de calculo 

permitla resolver en horas, 
sistemas de ecuaciones y otros 
problemas de investigación de 
operaciones, de flsica, de 
qulmica etc., que 
anteriormente requerian de 
dias y hasta de aflos de 
esfuerzo; con ello se reforzó 
su importancia. 

La segunda generación de 
computadoras se inició en el 
afio 1959 cuando los bulbos 
fueron sustituidos por 
transistores, lo cual permitió 
reducir el tama~o de las 
m~\quinas y aumentat· su rapidez 
y confiabilidad. En 1964 
aparee i er-on 1 ilS computadoras 
de la tercera generación cuya 
pr-incipal caracteristica -Fue 
el uso circuitos integrados 
que permitieron aumentar 
considerablemente la 
velocidad operacional, 
incrementaron su confiabilidad 
y disminuyeron su 
tama'i'1o. Sin embargo 
el inconveniente 

costo y 
se tenia 

del alto 
costo, tanto en la adquisición 
como en la operación y el 
mantenimiento. 

Esta situación para reducir 
gastos, motivó el desarrollo 
de las microcomputadoras que 
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abrieron nuevas perspectivas 
de aplicaciones para resolver 
problemas que no ameritan una 
macrocomputadora. 

Con los avances en circuitos 
electrónicos densamente 
integrados se inició, Junto 
con las microcomputadoras. el 
procena dintribuido, en el 
cual la capacidad total do 
procesamiento de información 
se encuentra repartida en 
varios equipos de menor tamaMo 
pero con mayor capacidad y 
velocidad que los do la 
tercera generación, esto 
condujo a que en 1981 
apareciera la cuarta 
generación de computadoras. 
Estas, adem~s, se pueden 
conectar en forma tal que 
compartan todas sus 
facilidades creando una red do 
computadoras, con lo cual 
logran la interrelación entre 
maquinas a grandes distancias 
y las aplicaciones a sistemas 
de comunicación y de 
información mediante bases do 
datns distribuidas, lenguajes 
descriptivos y gr•ficas, dando 
ani origen a la telem~tica. 

Con el desan-ollo de la 
microelectrónica y de la nueva 
tecnologia de las 
comunicaciones, asi como con 
los avances logrados en las 
computadoras de la cuarta 
generación, se abrió el campo, 
a partir de 1981, a los 
desarrollos de la robótica, 
inteligencia artificial, 
mecanica de lenguajes y a la 
interacción hombre-m~quina, 

conceptos que ciaran lugar a la 
quinta generación du 
compu t.a dcwas 

VIII. DISEÑO Y 

MANUFACTURA ASISTIDOS POR 

COMPUTADORA 

EL SISTEMA CAD/CAM 
Las siglas CAD/CAM significan 
Computar Aided Dnsign y 
Computar Aided Manufacturing, 
rei:;pectivamantEJ 
La tecnologia conocida como 
Cl~D/CAM, igual quo muchas 
otras, debe su origen al 
desarrollo aeroespacial de los 
aí'1os 70's. 
Los primeros equipos de CAD 
dependian de equipos centrales 
cuyo consumo de energia era 
muy alto y sus costos de 
mantenimiento demasiado 
elevados, lo cual limit.:tba el 
acceso a su tecnologia. 
Actualmenete, los equipos de 
CAD pueden conectarse a 
macros, mi nis y 
microcomputadoras y colocarse 
asi, al al canse de un mayor 
número de usuarios. Para 
aplicar la tecnologla CAD/CAM 
es necesa~io contar con 
elementos adicionales en 
hardware y software a los 
sistemas convencionales; tales 
elementos son: 
Estación de trabajo, formada 
por: 
Monitor grafico de alta 
resolución 
Monitor alfanumérico 
Procesador gr~fico 
Tableta digitalizadora 
Tableta de funciones 
Teclado alfanumérico 
Pluma de luz 
Ratón Cmouse) 
Graficador Cplotter) 
Programas de aplicación 
orientados a procesos 
gt'c~ficos 
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Programas de analisis 

El proceso de diseMo asistido 
por cómputadora se realiza en 
varias etapas: diseMo, 
analisis y manufactura; por 
ejemplo, en el caso de la 
producción de una pieza 
mecanica espoclfica, se 
partira de la creación de una 
geometrla basica mediante un 
paquete de graficación; 
después se analizar.~ el dise1'1o 
con técnicas como el modelado 
por elemento finito, analisis 
de esfuerzos, etc. 
Aprovechando los datos 
qenerados es posible cre,:tr un.:i 
document.:ición detallada del 
diseMo <materiales 
utilizados, m.:rnual do 
enaamblado,etc.l, finalmente, 
se pasa al proceso do 
manufactura, donde se realizan 
las interfases con maquinas de 
control numérico p.:it·a la 
fabricación de la pieza 
correspondiente. 
El equipo consiste on: 

- Una pantalla grafica de alta 
resolución 5080 <resolución de 
102q por 1024 l y capacidad 
para representar hasta 256 
tonalidades de color en forma 
simult~nea. 

- Un procesador graf ico 
- Una tarjeta digitalizadora 
con ratón < mousel 

Teclado alfanimérico 
- Teclado de funcionas 
- Panel de funciones 
especiales 

un g1-aficador 
con ocho plunillas 

cuatro estaciones de 

Adembs de 
<plotterl 
para las 
trabajo. 

Para la explotación de estos 
equipos se dispone hasta la 
fecha, de tres paquetes de 
graficación de aplicación 
especifica: 

CADAM <Compu ter Gr.>phi es 
Augmented Oesign and 
Manufacturig). Esta orientado 
a trazar dibuJoo en dos o treo 
dimensines, asl como la 
documentación correspondiente 
(dimensionamiento, cotas, 
etc.) Se utiliza 
principalmente para el diseMo 
de geometrías, aunque también 
facilita el dnoarrollo de 
arqui tectu1·as. 

CAEOS IComputer Aided 
Engineering Design Systeml es 
una herramienta para el disoNo 
y al an~lisia; ayuda a 
resolver problemas 
relacionados con transferencia 
de calor, con esfuerzos o con 
analisis dinamices; también 
con anal is is ingenieril y 
diseNos preliminares.CAEDSs 
posee capacidad para 
graficación, analisis de 
formas y analisis por elemento 
finito. 

CBOS <Circuit Board Oosign 
Systeml. Se utiliza en el 
dise~o, .:inalisis y manufactura 
de circuitos impresos. 
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VIII. 2 GRAFICACION POR 
COMPUTADORA 

Es ampliamente conocido el 
proverbio que estipula: "un.:i 
imagen va~e m•s que mil 
palabras". Esto es debido a 
que nuestro organismo ha 
desarrollado mecanismos de 
reconocimiento de patrones de 
dos y ti-es dimensiones, 
orientados al binomio ojos
cerebro, con lo cual es 
posible percibir y procesar 
muchos tipos de datos en form.:i 
r•pida y eficiente si se 
encuentran presentes en forma 
gr•fico. De hecho, en muchos 
procesos de diseno, 
implementación y construcción, 
las imAgenes son virtualmente 
indispensables. 

Puede definirse a la 
graficación por computador 
como el conjunto de métodos 
que posibilitan la creación, 
almacenamiento y manipulación 
de modelos de objetos y su 
trazo, pot' medio de una 
computadora y equipo 
periférica. 

Hasta hace poco, la 
graficacibn por computadora 
era una especialidad esotérica 
que involucraba equipo muy 
sofisticado y por ende 
costoso, que demandaba gran 
cantidad de recursori tia 
cómputo ademAs de programas 
complejos y muy dependientes. 
Sin embargo, en los altimos 
a~os se ha visto beneficiada 
por la continua y a veces 
espectacular reducción 
relativa al precio del 

equipo/desempeno, 
el desarrollo 

asl como por 
de paquetes 
alto nivel gr~1fi cos de 

independientes del equipo. 

A partir del tipo de 
dispositivo de gra~icación en 
el cual se va a obtoner la 
salida grafica y del grado de 
interacción existente entre el 
sistema de graficación y el 
usuario del mismo, las 
graficas pasivas, en las 
cuales no hay dispositivos que 
permitan al usuario modificar 
las imagenes generadas en 
tiempo real, ·Y las graficas 
interactivas, en las cuales el 
usuario especifica cambios a 
la grAfica durante el proceso 
de emisión de la misma. 

Uno de los primeros empleos de 
las graficas por computadora 
fue servir como soporte del 
proceso de dise~o. Aun ahora, 
el dise~o asistido por 
computadora CCADl y la 
producción asistida por 
computadora CCAMl, son areas 
en donde se emplea 
profusamente la graficación. 
En ellas, la pantalla de la 
computadora proporciona un 
medio para efectuar dibujos de 
ingenieria, planos 
arquitectónicos, 
distribuciones de mobiliario y 
equipo de proceso. El dibujo 
de planos usando métodos CAD 
puede permitir la observación 
de piezas de maquinaria desde 
cualquier angulo de interés o 
que incluyan cualquier tipo de 
corte. Empleando métodos 
graficos similares, se puede 
mostrar la distribución de los 
distintos equipos involucrados 
en los procesos de manufactura 
de un producto determinado. 
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Los ingenieros disehadores de 
automóviles y aviones emplean 
técnlcas CAD para ayudarsn on 
el proceso de diseho de 
superficies de contorno. 
Pueden dibujarso estructuras 
en pantalla para apreciar la 
apariencia cie ·las carrocerlas 
de los automóviles y los 
CLlerpos de laG aeronaves. 
Dichas gr~ficas pueden 
abatirse para mostrar la 
estructura completa o alguna 
sección individual, tal como 
un ala de avión. 

Los artistas también se 
benefician de las técnicas de 
praficación, es posible la 
producción de dibujos animados 
mediante los dispositivos de 
despliegue gráfico. La 
generación de los patrones 
gráficos, ya sean geómctrlcaa 
o abstractos, se emplean 
comercialmente en &reas tales 
como la industria textil. 
T.'lmbién, es posible emplea1· 
métodos de procesamiento de 
imagen para retocar y reparar 
fotograflas u otras obras de 
at·te. 

El procesamiento da imagen es 
una técnica gráfica quo 
produce despliegues visuales 
partiendo de fotograflas o 
imágenes de T.V. AunqLte est;.i 
técnica emplea computadoras 
para emitir im~genes, es 
conceptualmente distinta a las 
gr~f icas por computadora 
tradicionales. En las gráficas 
por computadora es creado un 
despliegue visual por modio 
del sistema gráfico para 
efectuar aplicaciones 
especificas. En el 
procesamiento de imáqenes, se 
pt·oduce un dospl iegue visual 

al "digitalizar" patrones de 
sombreado y color de 
fotograflaD o TV y transferir 
dicha información al 
dispositivo de despliegue; 
posteriormente so emplean 
técnicas para reacomodar las 
partes de la figura y aumentar 
la separación de colores o el 
sombreado par mejorar ol 
aspecto. Los investigadores 
médicos utilizan técnicas de 
procesamiento de imagen junto 
con fotograflas en rayos X 
para observar el 
funcionamiento de sistemas 
fisiológicos internos. Los 
mismos métodos son ~tí les para 
observar cualquier sistema u 
objeto que no puede mirarse 
directamente: imágenes tomadas 
deGdc naves espaciales u 
observaciones realizadas por 
medio del ojo do un robot 
industt'ial. 

Loo i nvest i gadoref.l da muchas 
áreas se auxilian de gr~fícas 
por computadora como una 
herramienta importante en el 
estudio del comportamiento de 
sistemas reales. Por ejemplo, 
los astrónomos coleccionan 
datos de estrellas y galaxlas, 
con los cuales construyen 
modelos graficos que les 
ayudan a explicar la 
estructura y comportamiento de 
Jos cuerpos celestes. Sin 
emba!'go, la interpretación de 
las tablas que contienen 
millones de datos, seria 
francamente irrealizable sin 
la ayuda de los equipos de 
computación. Sistemas 
biológicos, qulmícos y flsicos 
se representan graficamente 
para obtener una mejor 
compresión de su estructura. 
Ademas de los modelos, las 
gráficas generales por 
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computadoru se 
i nterp1·etar 
matem~ticas o 
tenden'cias 
comport.ami ento 
fenómenos. 

emplean para 
relaciones 

pura oBtu.cJia.r" 
en el 

de diversos 

Dentro de las •reas operativas 
de la graficación que se 
usan con mayor frecuencia, se 
pueden mencionar aquellus 
relacionada con los negocios, 
Varios tipos de grAficas de 
linea y barra se emplean para 
resumir datos financieros y 
estadisticos. Diagramas y 
gr~ficas en tres dimensiones 
se utilizan para representar 
relaciones m~ltiples. 

Graficaciones geogrhficas se 
utilizan para mostrar 
8stad1sticas globales y 
regionales. 

Aplicaciones de tipo educativo 
y do entrenamiento manejam 
también gráficas por 
computadora. 

Por ejemplo, se utilizan 
simuladores visuales para 
entrenar pilotos de aeroplanos 
y capitanes de barco. 
Programas de demostración para 
el salón de clases, exámenes 
generados por computadora y 
programas de estudio autónomo 
pueden beneficiar con el 
empleo de despligue gr•fico. 

La estructura conceptual sobre 
la que se sustentan los 
sistemas de producción de 
gr•ficas por computadora la 
forman tres componentes: 

a) El usu<1rio del sistema 

bl El equipo en el que se 
sustenta el sistema 

c) Los programas que permiten 
la utilización del equipo 

VIII. 2 EQUIPO DE 
GRAFICACION 

Generalmente el equipo consta 
de una computadora que maneje 
un dispositivo de despliegue, 
también denominado unidad de 
despliegue o terminal gráfica. 
A su VL~z, la terminal gráfica 
poseo componGntos de salida 
lgeneralmonte una pantalla 
CTRI y componentes de entrada. 
Las componentes ds entrada son 
dispositivos entro los que 
podemos encontrar teclados 
alf'anümer·icas, dispositivos de 
selección de 1-uncionos por 
opt'esión do botones <por 
e.iemplo.. los denominados 
11 yatones"), dispositivos de 
seí'lalamiento ("plumas 
luminosas" y tabletas 
grJ1flcas), etc. 

Las terminales de graficación 
pueden clasificarse en dos 
grupos, de acuerdo a la 
tecnologia que emplean para 
formar las imágenes: 

a> Las denominadas de tipo 
vector, también conocidas como 
de tipo caligrafico o 
"random", b) Las que utilizan 
tecnologia por· 
"explorado", también llamadas 
de tipo raster. 

Las terminales 
trabajan con 
representadas con 
lista de 

de vector 
im•genes 

base en una 
funciones 

"primitivas" CMDVE, LINE, 
CIRCLE, etc.>, que se 
encuentra almacenada en un 
registro de "refresco". Un 
procesador de desplegado 
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dibuja todos los vectores a un 
ritmo de 30 cuadros por 
segundo, pudiendo presentarse 
ef·ectos de parpadeo si el 
nümero de funciones primitivas 
en la lista es muy grande. En 
general, equipos con este tipo 
de tecnolcigla son costosos, 
aunque con muy buena calidad 
de im.:igen. 

Las terminales por explorado 
manejan los elementos basicos 
de la imagen (lineas, 
caracteres, pollqonos, etc.l, 
en función de sus puntos 
componentes (llamados 
"pixeles"), a los cuales 
almacenan en un registro de 
refresco, conocido como 
"bitmap" (mapa de bits), de 
donde son trasladados a la 
pantalla. La imagen es formada 
"barriendo" un conjunto de 
lineas horizontales que se 
encuentran formadas por 
niveles individuales. La 
imagen se 
secuencialmente 
segundo, de 
abajo, variando 
intenaidad del 
para cada pixel. 

explora 
30 veces por 

at•riba hacia 
solo la 

haz luminoso 

Las terminales por explorado 
presentan la caracterlstica de 
que requieren gran cantidad de 
memoria para almacenar el mapa 
de bits. Ademas, al llevarlo a 
cabo con efectos de animación 
.se obtiene una menor cal ida d. 
No obstante, al emplear 
tecnologla standard de TV, es 
mas económica que la de tipo 
vector, cuentan con la 
capacidad de exhibir areas 
sólidas de color, amén de que 
el proceso de refresco es 
independiente de la 
complejidad de la imagen. 

VIII. 4 TERMINALES DE VIDEO 
<TRC/teclado) 

Actualmente, en la mayorla de 
los sistemas basados en 
mi ct'oprocesadores, es comün 
encontrar terminales de video 
usadas como dispositivos de 
enti-ada/salida, 
particularmente en quellos en 
los que la información es 
requerida para un uso 
inmediato; tal es el caso de 
las computadoras. No obstante, 
a menos de que la terminal de 
video se encuentre conectada a 
alguna impi-esora, no 
existira un registro 
permanente de los datos que 
sean desplegados en este tipo 
de dispositivos. 

Una terminal de video 
esencialmente se encuentra 
constituida por un tubo de 
rayos catódicos "Tl~C" si mi lar 
a los usados en las 
televisiones y osciloscopios 
convencionales, asl como por 
un teclado. La función de 
entrada la realiza el teclado, 
ya que por medio de éste es 
posible alimentar información 
a una computadora en forma de 
bytes (directamente en el 
lenguaje de maquina utilizado 
poi- estos sistemas), gracias a 
un cii-cuito decodificador, el 
cual se encarga de convertir 
las pulsaciones de las teclas 
en se~ales eléctricas y que 
generalmente forman parte de 
la terminal. La función de 
salida la realiza el tubo de 
rayos catódicos, y esto 
permite visualizar los 
mensajes provenientes de una 
computadora inmediatamente 
después de que son generados. 
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Internamente, el tubo de rayos 
catódicos posee un sistema que 
permite generar un flujo 
conti.nuo de electrones, los 
cuales al chocar contra una 
pantalla fosforescente, dan 
origen a un destello luminoso 
el cual puede ser visualizado 
en el extremo opuesto de esta 
pantalla. El proceso de 
formación de im~genes se logra 
controlando en todo momento, 
la dirección e intensidad de 
este flu.io "llaz" de 
el ect.rones. 

Gracias al empleo de unas 
placas met~licao ldeflectoras) 
dispuestas, y de unos 
circuitos especiales de 
barrido horizontal y vertical, 
es posible controlar la 
dirección del haz para que 
choque en algún ~rea 

predeterminada de la pantalla. 
De tal forma, que la dirección 
y la cantidad de la deflexión, 
eat~n determinadas por la 
polaridad y la magnitud del 
voltaje aplicado a las placas 
respectivamente, por estos 
circuito!:'. 

Por modio de movimientos 
cruzados, es posible colocar 
el haz de electrones sobre la 
pantalla varios cientos lo 
miles) de veceo por segundo. 
Usualmente para formar do 20 a 
30 renglones de 
caracteres,cnda uno dividido 
en 80 espacios lpara 80 
caracteres l • 

Las terminales de video, 
emplean algún tipo de circuito 
integrado generador de 
caracteres, .len forma de 
Uytesl. Su función, es la de 

recibir el código del carActer 
que debe ser desplegado y 
traducirlo a una secuencia de 
''voltajeo electrices'' que 
alternan, o mas precisamente, 
manipulan el haz de electrones 
como sea necesario, por medio 
de los.circuitos de barrido 
horizontal y ve1-tical, para 
traza1- t~l c<iractcr en la 
pantalla. 

Operación de un generador de 
c.·ll'·acteroa: 

Los caracteres son producidos 
modulando la intensidad del 
haz de electron~s. por medio 
de pul son oléctricoo qu8 
ocurren a intervalos precisos 
de tiempo. Esto es posible, 
debido a que el h¿¡z de 
electrones continuamente es 
pasado po~ puntos especificas 
de la p<inta 11.J do l TRG, lo 
cual facilita la formación de 
los caracteres. La afinidad 
de los pulsos a los voltajes 
de deflexión horizontal y 
vertical,se debe a que estos 
son oincronizados por un 
circito temporizador. 

Los pulsos de 5incronia, son 
aplicados a una computadora 
"Y" controlad¿¡ por el 
generador de c¿¡racteres (para 
modular el haz de electrones>, 
elcual a su vez recibe su 
entrada desde el circuito 
integrado de entrada/oalida de 
una computadora. En ausencia 
de una se~al de salida desde 
el generador de caracteres, 
los pulseo no son pasados al 
TRC, la pantalla es puesta en 
blanco y no aparacen 
caracteres en e~ta. 
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No obtante, 
defle>:ión 

los voltajes de 
hodzontal y 

vertical estan disponibles. 

Cuando un byte de datos 
esta presente a la salida de 
la computadbra, este es pasado 
al generador de caracteres, el 
cual a su vez coloca en la 
pantalla los puntos apropiados 
para formar el caracter por 
medio de los barridos 
horizontales y verticales. 

La relación entre los voltajes 
de deflexión vertical y 
horizontal y el proceso de 
aclarar y observar la pantalla 
en puntos especificas 
<modulación), también son 
mostrados en la figura. Las 
lineas mas oscuras en los 
barridos horizontal y vertical 
indican cuando el TRC esta 
produciendo un caracter Cel 
nümero 8 en este casal. Por 
ejemplo, par formar la parte 
superior del lado derecho del 
nümero 8 Carbi trariamente 
etiquetado con el intervalo 
no. 1), al plato do doflexión 
vertical superior le es 
aplicado un voltaje negativo, 
lo cual ocasiona que el haz de 
electrones se mueva hacia 
abajo. Durunte el mismo 
intervalo de tiempo, al plato 
horizontal a mano derecha, 
también le es aplicado un 
voltaje ligeramente negativo 
ocasionando que el haz de 
electrones se mueva 
1 igeramente a la izquierda, lo 
cual da el efecto de 
inclinación de 
segmento. Los 
restantes son 
manera si mi lar. 

este mismo 
segmentos 

formados de 

Aunque la persistencia de las 
imagenos en el TRC son muy 
co1·tas, es posible dar la 
sensación do que son 
permanentes incrementando la 
volocidad de barrido de la 
pantalla e incluyendo en las 
terminales de video, registros 
de almacenamiento que permiten 
que los curacteres sean 
retenidos para ser desplegados 
nuevamente "refrescados" en la 
pantalla hasta que el operador 
lo decida. 

VIII. 5 SOFTWARE DE 
GRAFICACJON 

El software consta de 
tres componentes: el primero 
os el programa de aplicación, 
el cual emplea estructuras de 
datos definidas (segundo 
componente>, y env1a comandos 
gráficos al tercer componente, 
el conjunto de rutinas de 
graficación. Las estructuras 
de datos son la descripción de 
objetos reales o abastractos 
cuyas imágenes deben aparecer 
en la pantalla; tipicamente 
contienen coordenadas 
geométricas que definen la 
forma de los campo ne ntes del 
objeto, atributos tales como 
estilo de linea, color y 
textura de superficie, 
relaciones de conectividad y 
datos de posicionamiento que 
definen la manera de 
interconectar objetos. El 
sistema de rutinas de 
graficación es el encargado de 
manejar las particularidades 
de la arquitectura especifica 
del equipo que se estA 
empleando. 

94 





Desde el punto de vista del 
programador, un prog1·ama o 
sistema de graficación 
presenta la siguiente 
estructura: 1. Presentación 
del menú de · opciones 
diaponibles. 2. Pausa hasta 
que el usuario seleccione una 
opción. 3. Ejecución de Ja 
rutina que corresponda a la 
acción seleccionada. 4. 
Regresa•· al paso 1 si la 
opción no fué terminar. 

Las opciones disponibles al 
usuario variaran 
sensi blomente, dependiendo de 
la naturaleza y la orientación 
que se le dé al programa o 
sistema. Sin embargo, ea 
posible agruparlas en: 
operaciones de especificación 
de caracterlsticas de los 
objetos que se desea graficar, 
operaciones de modificación de 
las caracterlsticas de objetos 
ya definidos, y actualización 
de la imagen presentada. 

Toda imagen re~resentada en 
una pantalla que opere bajo la 
tecnologla por explorado se 
considera formada por pixeles 
individuales. Un pixel es el 
elemento de la imagen mAs 
peque~o al que puede hacerse 
re~erencia. Al maximo número 
de pixeles que pueden 
desplegarse en una pantalla se 
le conoce como resolución. 
Asl, una pantalla que puede 
representarse hasta 640 
pixeles en forma horizontal y 
hasta 200 en forma vertical, 
se dice que tiene una 
resolución de 640 x 200. 

La ide.ntificación 
individuales se 

de pixeles 
t·ealiza 

propot"cionudo lus cuarrJenüdas 
(horlzontal,verticall del 
pixel al que se desee hacer 
referencia. Dependiendo del 
sistema, es costumbre 
identificar al pixel superior 
izquierdo, o al pixel inferior 
derecho, como (0,01. 

La identificación de lineas 
rectas se realiza con base en 
los pixeles extremos de la 
lino; la especificación de 
lineas curvas. se efectüa ya 
sea por aproximación con 
lineas rectas, o bien, por 
medio de la especificación de 
magnitudes tales como la 
longitud del radio y la 
posición del centro, en caso 
de circunferencias, u otros 
parametros necesarios. 

La identifi~ación de Areas se 
efectüa mediante la 
especificación de los pixeles 
de sus vértices, en tanto que 
para la especificación de 
cuerpos en tres dimensiones, 
se emplean ecuaciones 
matembticas que permiten 
representat•, en sistemas 
coordenadas planos, puntos que 
cuentan magnitud de 
pro~undidad. Ejemplo de ello 
lo tenemos al. consider.:1r la 
perspectiva. 

La modificación de imAgenes se 
encuentra relacionada con la 
capacidad de transportar 
dentro de la pantalla objetos 
individuales, cambiar su 
tama~o u orientación, crear 
imbgenes complejas a partir de 
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elementos simples o producir 
efectos do animación. Dichas 
mndlflcacionos se logran po~ 
medio de la aplicación de 
trans~ormaciones b~sicas como: 

1) Movimientos do objetos 
de una localidad a otra en la 
pantalla <Traslación). 

2) Aumento o reducción del 
tama~o <Escalamiento) 

3> Cambio en 
orientación 
<Rotación) 

la dirección ele 
de objetos 

La combinación do talos 
operaciones permito generar 
desplegados atractivos. Por 
ejemplo, la animación 
(sensación do movimiento>. se 
puede lngrar con los 
siguientes pasos: 

11 Muestra del objeto. 

21 Aplicación do alguna<sl 
transformación(es). 

31 Borrado 
original. 

4) Exhibición 
transformado. 

Al repetí r 
obtiene la 
movimiento. (32) 

objeto 

objeto 

el proceso 
sensación 

so 
de 

vrrr. 6 EL PROCESO DE DATOS 

Y LA MICROEl.ECTRONlCA 

Law bases del rhpido 

desarrollo do un gran numero 
de técnicas informativas y 
comunicativas residen en el 
proceso electrónico de datos 
combinado con la 
microelectrónica. Las nuevas 
posibilidades do procesar 
datos (es decir, todo tipo de 
información formalizada, tanto 
escrita como hablada, tanto 
sonido como imagen>, con ayuda 
de m~quinas electrónicas y de 
transmitir estos datos a los 
largo de las nuevas redes, no 
sólo han creado sistemas de 
organización de mbs capacidad, 
sino que contribuyeron a una 
captación y elabo.ración más 
rápidas do la información y a 
una transmisión muchlsimo más 
1-ápi da dG la mi sm.:i, han 
contribuido a un mejor 
aprovechamiento de los canales 
tranamisoros,a un almacenaje 
más compacto y, por tanto, más 
económico de lo datos dentro 
de memorias electrónicas o del 
tipo opto-ele~trónico, a un 
procedimiento más simple de 
recuperación de los datos y a 
secuencias laborales m~s 
cómodas y, con el lo, a una 
enorme mejora de la eficacia 
del uso de todas las técnicas, 
tanto ya existentes como 
nuevas, todo ello con unos 
costos incomparablemente 
menare~. 

La posibilidad dol procesado 
electrónico de datos al 
servicio de las nuevas 
técnicas informativas y 
comunicativas no están ni 
remotamente agotadas, por m~s 
que sean ya actualmente muy 
impresionantes, son de esperar 
todavia mayores capacidades de 
almacenaje a unos precios 
uxtrcmadamente bajos, asi como 
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un mayor confort en el manejo 
de los sistemas Los 
complejos y lentos lenguajes 
de· programación van a ser mas 
simples, al alcance de 
cualquiera; Ja introducción 
directa de datos mediante el 
lenguaje h•blado len lugar del 
escrito> se ésta acercando a 
grandes pasos. Los bancos y 
las bases de datos van a ser 
asequibles para todos y a 
precios económicos, haciéndose 
cada vez mas clara su 
importancia central con vistas 
a la comunicación e 
información futuras. La 
miniaturizacion eot1' 
conduciendo en la medida que 
se generaliza el uso de los 
microcomputadores, a la 
producción de aparatos cada 
vez mas compactos: la pantalla 
alimentada con datos 
procesados electrónicamente, 
se convertira en la 
herramienta basica no sólo en 
la oficina, la escuela y el 
hogar si no en todas 1 as 
actividades creativas. 

Con el procesado electrónico 
de datos dentro de los 
sistemas audiovisuales, tanto 
en la radio como en la 
televisión, se van a ofrecer 
al ciudadano a partir de 
mediados de la década de los 
noventa, no sólo una infinidad 
de nuevas técnicas 
informativas y comunicativas, 
sino también de posibilidades 
de diversión y entretenimiento 
en variantes que hoy no 
podemos siquiera imaginar y en 
una abundancia sin igual. 

VIII. 7 DESARROLLO DEL 
COMPUTADOR 

Los computadores modernos 
pueden realizar unos mil 
millones de operaciones de 
calculo por segundo, lo que 
equivale a una potencia un 
millon de veces superior a la 
que tuvo el primer 
computador. En esto proceso el 
tama~o de las unidades 
centrales del ordenador se han 
reducido a c~Gi un~ 
diuzmi lésima parte, mientras 
que la velocidad operacional 
se ha incrementado en un 
factor aproximadamente de 
cincuenta mil. Sin embargo, el 
desarrollo de aparatos 
sustancialmente mas compactos, 
capaces y económicos no ha 
hecho mas que empezar. 

La historia del computador 
empezó ya con Gottfried 
Wilhelm Leibniz 
11646-1716), quien se dio 
cuenta de la importancia del 
sistema n~mérico binario para 
los calculadores mecanices. 
Cila1-los Dabbage intentó en el 
siglo XIX, disponiendo de 
medios mecanicos 
insuficientes, la construcción 
de un calculador regido por un 
programa. El aleman Konrad 
Zuse fue el primero en 
conseguir antes de la Segunda 
Guerra Mundial, la creación de 
un computador utilizable 
valiéndose de relés 
(conectores electromecanicos). 

El primer computador 
electrónico y regido por un 
programa ~ue denominado ENIAC 
IF.lectronic Numerical 
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Intmgrator and Calculatorl y 
fue construido en 1945 en 
Estados Unidos. El F.N!AC 
pesaba unn 30 toneladas y 
trabajaba con 18,000 v~lvulas 
electrónicas. Su consumo de 
electricidad era equivalente 
,;l de uf1a locomotora 
eléctrica. Su contrucción 
cosl:ó unos 
dólares. 

quinientos mil 

En 1947-l9ft8 se invonl:O el 
transistor. Los costos de la 
producción de un transistor 
como elemento electrónico se 
cifraban en 1958 en unos diez 
y sies dólares, mientras que 
en 196'~ una función 
tt"ansist-.orízada integt"..lda, 
costaba aproximadamente 1.66 
d1Hares, en 1973 costab.; la 
centésima parte y Rn la 
actualidad r.:urn.;ta 
aproximadamente Ja dócima 
parte de un dólar. Esta 
com;tante reduce ión de los 
costos fue posible porque 
paulatinamente sn han 
Integrado m~s funcionas 
transistorizadas eobre 
plaquitas de cristal 
semiconductor cada vez mhs 
pequeftas <chips en inglés, que 
significa "microplaquotas") 
cuyos cantos tenlan longitudes 
del orden de 1 a 3 mm. Si 
consideramos que un transistor 
individual representaba en 
1958 un elemento o componente 
por cada chip semiconductor, 
en 1963 se habla conseguido 
alojar dentro de un chip de 
igual tama'Mn di.ez funciones 
transistorlzadas. La técnica 
de integración a peque'Ma 
escala <SSI Gmall Scale 
1 ntegrat ionl i ncm·poró hast.a 
100 funciones transistorizadas 

en un chip. En 1968, y gracias 
a la técnica da integración a 
media escala CMS! Modium 
Scale Integrationl, se 
consiguió ubicar 1000 
funciones en un chip, y en 
1975 fueron ya 100.000 las 
funciones que se integran en 
un chip mediante el uso de la 
t.écnica de la larga escala de 
integración CLSI = Largo Scale 
Integrationl. La técnica LSI 
permitió producir las unidades 
contar.:toras programables, los 
denominados microprocesadores. 
En el estado actual de la 
l:ócni ca 
memorias 
dotadas 

se somercializan 
semi conductor ,-:is 

de 6~.000 funciones 
transistorizadas. Estas 
memorias se utilizan, por 
ejemplo, en la técnica de las 
comunicaciones para cone.x iones 
muy integradas en el caso de 
tr~nsmisión de noticias; para 
modems Cmodulador-
democlul ador l, para 
transductores Ctransformadores 
o convertidores) 
digital/analógico y 
analógico/digital, para 
componentes de filtros y, como 
componentes muy integrados, 
para decocli~icadores, tales 
como el videotexto. Hasta 
mi t¿¡d de la décad¿¡ de los 
ochenta, estos elementos 
dieron lugar a otros 
componentes de sistema, de tal 
manera que, por ejemplo, sobre 
un chip ónice se construye un 
modom completo. Ahora es 
posible que un chip contenga 
más de un millón de funciones 
transistorizadas gracias a la 
utilización de la mas reciente 
técnica de integración CVLSI = 
Very Large Scale Integrationl. 
Es de esperar que la técnica 
VLSI continué desarrollandose 
hasta comienzos del siglo 
próximo. 
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Sólo el desarrollo de la 
microelectrónica, ha permitido 
al proceso de datos lnrrumpir 
en el mercado consumista y 
masivo: resultó posible que 
todos tuvieran su computador. 
Ademas, y gracias al uso de 
componentes mi~roelectrónicos, 
se llegó a una 
descentralización de la 
inteligencia de las maquinas, 
que se vendlan a precios 
increlblemente reducidos y 
modificab~ de ralz Jos 
procesos labora lea 
convencionales. El rapido 
cu1·so del desarrollo de la 
microelectrónica hizo posible 
la aparicion de nuevns 
técnicas de información y 

La FutUt".:1 t:omuni cae i ón. 
incidencia de 
sobre tndo 
burocratico 

esta técnica, 
en el t.1•abajo 

y en el futuro 
de los medios, 
perceptible en la 

panorama 
resulta ya 
actualidad. 

EN EL LIMITE DE LA VELOCIDAD 
OPERATIVA 

Mientras la 
de procesar 
se sitü.a 

actual c.Jpac i dad 
de un computador 

en los 0.5 
- 1,0 millones de 
instruccionao por segundo 
CMIPS million instructions 
per secondl, se puede 
pronosticar que con ayuda de 
la VLSI el calculador va a 
tener a final del siglo una 
velocidad de procesamiento de 
10 MIPS, mientras que su 
desarrollo posterior 
alcarzarla los 50 MIPS. 

Sin embargo, la velocidad d8 
t•·ab~1 jo ele' lrJrlo::. 1 os si stomaa 

electrónicos, es decir, 
también el proceso electrónico 
de datos, esta limitada en su 
carrera ascendente por un 
valor: la velocidad máxima de 
transmisión ele las senales, es 
como máximo, 300,000 
kilómetros por segundo, es 
decir, también el proceso 
electrónico de datos, esta 
limitada en su carrera 
ascendente por un va J ar: la 
velocidad máxima do 
transmisión de las De~ales es, 
como máximo, 300,000 
kilómetros por segundo, es 
decir, Ja velocida.d de la luz. 
Pero tambión este problema 
parece que va a tener una 
sal ida: cuando en los dos 
deconios próximos los sistemas 
hayan alcanzado esta barrera, 
J .:i urqui tectur¿¡ de los 
ordenadores permitirb el paso 
del trabajo secuencial 
<sucesivo) al método de 
trabajo en paralelo 
(simultaneo). Fn eot.e ultimo 
mótodo no existe ya ninguna 
magnitud que pueda limit~r la 
velocidad de trabajo. 

VIII. 8 LA DIGITALIZACIDN 
COMO BASE PARA LA TRANSMISION 

ELECTRONICA 

Para que el lenguuje, la 
mUsica, las imaqenes y los 
textos puedan ser procesados 
por el computador, la 
información correspondiente 
deber a trasladarse o 
traducirse al idioma 
!lenguaje) del computador, es 
decir, deberá digitalizarse. 

La denominación diqital tlen 
varios significados. En 
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sentido amplio se entiende por 
digital, cualquier indicación 
numérica realizada con cifras. 
8• la encuentra, por ejemplo, 
en aparatos electrónicos de 
diversión o entretenimiento 
para indicar la frecuencia, o 
bien en · los relojes sin 
manecillas. Sin embargo, 
dentro del proceso electrónico 
de datos, el vocablo digital 
indica exclusivamente 
cualquier forma de 
representación en sistema 
binario. 

Cualquier información, por lo 
tanto también los 28 signos 
del alfabeto, cualquier 
nümero, cualquier sistema de 
nümeros. cualquier signo 
especial (por ejemplo, el 
punto o la coma) puedo 
representarse mediante dos 
slmbolos graficos, por 
ejemplo, mediante una 
combinación do punto y guión. 
Esta manera simple de 
representación gr~fica es la 
mas sencilla que cabe 
imaginar¡ para procesos de 
regu 1 ación y contra 1 d~l 

maquinas y de automatismos 
esta representaGión es muy 
apropiada, puesto que la 
maquina debe reconocer y 
procesar no la multiplicidad 
de signos escritos, sino 
solamente los dos slmbolos 
graf icos. 

Los impulsos de contra 1 mas 
simples para gobernar las 
acciones de un aparato 
eléctrico, por tanto también 
de un computador, se disparan 
mediante el accionamiento de 
un interruptor: mediante el 
cierre y la apertura (on/off). 

Estos dos estados del circuito 
pueden designarse también 
mediante las cifr,:i.s "uno" y 
"cero". Estos dos estados 
bastan para poder representar 
toda la cantidad de 
información que existe en el 
mundo. Por descontado, que 
previamente habra que traducir 
el lenguaje binario del 
computador (compuesto sólo por 
dos cifras, es deci1', dos 
estados do conexión) todos los 
signos, cifras y signos 
especiales, as! como las 
restantes informaciones, ya 
sean incluso del tipo sonido o 
ima~¡en. 

VIII. 9 LOS LENGUAJES DE 
PROGRAl1AC!ON 

El lenguaje simple del 
computado, a base de si-no, no 
basta en forma para complejas 
operaciones de calculo. Cuanto 
mas desarrollado ésta un 
ordenador desde ol punto de 
vista técnico, tanto mas seran 
posibles ll:!nguajos espaciales 
mas confortables, que permiten 
indicar al ordenador lo que 
debe hacer. Estos l engujes de 
programación son la base para 
la preparación del software de 
un computador, entendiéndose 
por software el conjunto de 
todos los programas de 
control/mando necesarios para 
el funcionamiento de una 
instalación procesadora de 
datos. La maquina en si, es 
decir, el computador, se 
denomina hardware. Mientras 
los costos del hardware han 
descendido constantemente en 
la pasada década y van a 
seguir decayendo, la porción 
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de los costos del softwa1··e 
dentro de los costos globales 
del sistema, ha subido hasta 
el 80% e incluso mis. 

El hardware t~abaJa pues en el 
sentido deseado sólo cLlando 
recibe las instrLlcciones 
precisas de un programa, el 
software?. Estas i nst1·ucc iones 
se refieren al nivel de la 
miquina, est~n expresadas en 
el lengLlaje de la mlquina, son 
muy minLlciosas y caras. Poi· 
el lo se crearon los 
denominados"lenguajes de alto 
nivel de las maquinas", cuyos 
vocabulario y program~tica 

estan directamente dirigidos 
al pt·oblema qL1e hvy que 
resolver, es decir, son 
lenguajes orientados al 
problema. Veamos algunos 
ejemplos de estos lengLlajes: 

BASIC IBegnners All-PLlrpose 
Symbolic Instn1ction Codel, 
que es el lenguaje supe?rior de 
programación mas simple y el 
mas L\Siado para 
microcomputadoras. 

COBOL ICommon Business 
Ot·iented Language), que es Lln 
lenguaje pensado p~ra la 
oficina, para resolver 
problemas de indole comercial. 

ALGOL (Algorithmic LangLlagel, 
que es un lengLlaJe algot·imico 
para programas que deban 
abordar fenómenos 
técnico-cientificos. 

FOIHRAN CForn1ular 
T1-ar1slation) !I que Es un 
"lenguajo:• de tt·aducción de 
-Formulas 11 en varias versiones. 

PL/1 IProgramming LangLlage 
Numbet· 1) , es adecuado para la 
resolución de problemas 
comerciales ytócnico
cientificos. 

PEARL IProcess and Experiment 
Real Time Languagel, que es 
un lenguaje creado en la 
Rep~blica Federal. de 
Alemania para la técnica de la 
automatización. 

AD{~ Due f2S un l c-mguaje nuevo 
desarrollado por el Ministerio 
de Defens¿, de los E·:;;tados 
Unidos para la aLltomatización 
de procesos. 

Estos lenguajes contienen 
conceptos pertenecientes a los 
sectores objetivos a los que 
deben servir y para los cuales 
fueron pensados. Con ayuda de 
éstos se pueden plantear mas 
sencillamente los problemas, 
pudiéndose asi escribir los 
programas con una mayor 
rapidez. Un programa de este 
tipo, escrito en un lenguaje 
superior de programación, es 
transformado ltt·aducido) en el 
lenguaje propio de la maquina 
mediante un compilador 
(perteneciente a la misma 
maquinal. El principal 
problema de hoy continOa 
siendo la gran diversidad de 
lenguajes de p1·og1·amación, a 
consecuencia de ello muchos 
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programas funcionan en una 
instalación determinada de 
procesamiento do datos pero no 
en otra, a fnenos quo rraciban 
la adecuada adaptación. 

BASIC Para uso g~neral, el 
lenguaje de programación m~s 
empleado es el Basic, pertence 
al grupo de longuajes 
orientados hacia el usuario, 
que fueron creados en la 
década de los sesenta, 
caracteri2andose por el facil 
aprendizaje de las cerca de 
ciento cincuenta órdenes. 
Aunque los lenguajes 
superiores de programación, 
tales como el Cobol, Fortran o 
Basic, pueden ser utilizados 
por cualquier persona después 
de un corto periodo de 
aprendizaje, se han creado 
otros procedimientos que 
permiten un dialogo usuario
computadora sin necesidad de 
lenguajes de programación 
(sistemas pregunta-respuesta, 
propios del lenguaje hablado!. 

ESTRUCTURA DE UNA INSTALACION 
PROCESADORA DE DATOS 

Cualquier sistema de 
procesamiento de datos consta 
de tres componentes, que 
constituyen en conjunta el 
computador o maquina 
(hardware): 

1.- La memoria o almacén de 
datos 

2.- La unidad de calculo 
luni dad ar-! tmét i ca y lógica), 
con la cual !3f~ re.:il iza. el 
esamiento de los datos. 

~s.- Los periféricos (imput = 
entrada; output = salida), que 
permiten intervenir y actuar 
sobre ul siGtcn1a. 

SAL.J DI~ DE DATOS 

Existen diversas posibilidades 
de sal i d.:1 de dutos <data 
outputl: Ja edición hablada, 
en la cual el computador 
dialoga con el usuario en el 
lenguaje artificial propio de 
la máquina y la salida 
materia 1 , q.ue debe ser 
sometida a procesamiento 
ulterior, por ejemplo, en 
forma de tarjetas y cintas 
pcrforadau, cintas magnóticas, 
etc. 

Los dutos calculados se 
imprimen o registran en 
formularios o sobre papel 
continuo (salida impresa 
impresión sabre p.3pel del 
contenido de la pantalla). 
Hoy es posible imprimir en 
color el contenido de la 
pantalla mediante impresoras 
especiales. 

Para la impresión de textos se 
han desarrollado diversas 
variantes técnicas: Maquina 
de escribir, impresora de 
matriz de agujas, impresoras 
térmicas, impresoras 
xerográficas, impresoras de 
haz de color, impresoras 
láser, etc. 

Los resulta dos 58 hacen 
visibles sobt·e la pantalla 
< softcopy 1 . Se pueden 
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introducir variaciones, 
complementos y órdenes 
partiendo do lo qua se observa 
en la pantalla, empleando para 
ello un di•lago escrito con al 
computador, formulado a través 
del teclado,. o bien mediante 
un l•piz óptico, qua no es mas 
que una especia de lapi:: 
electrónico unido al 
computador mediante cable, que 
produce las variaciones 
deseadas con sólo tocar la 
pantalla. 

LA MEMORIA DE DATOS 

En lao instalaciones 
procesadoras de datos tiene 
una importancia particular, 
aparte de las uní da den 

que realizan 
operaciones matombticas, las 
memorias de almacenamiento de 
datos. 

Las memot•ias dentro de la 
unidad central del computador 
son neces~ri~s para aportar 
las órdenes de acción para la 
m•quina contenidas en el 
programa do la unidad 
aritmética (procesador) y para 
almacenar de forma provisional 
o definitiva los resultados 
obtonidos en los procesos de 
c•lculo <memoria principal). 
En lo referente a la capacidad 
operativa do un computador, 
son de vital importancia la 
capacidad y la velocidad de 
almacenilmiranto de la memori¿¡ 
principal (main storago). 

VI 1 I. 1 OMEMOR I A DE BUl~BUJA 

MAGNETICA l"bublo momory"I 

Mientras las m8morias 
convncionales, ya Gean de 
cinta o de disco, deben 
recurrir a olomentoo mcclnicos 
p<:1ra el almacenaje y la 
recuperación de las 
informaciones almacenadas, la 
"memoria de burbuja magnética" 
actúa sin elementos mecanices. 
Determinados materiales 
magnóticos lcomo el granate) 
es tan atravesados 
interiormente por votas 
!dominios) magnéticas 
est~iadas. En estas vetas la 
dirección de magnetización se 
mueve un un mismo sentido. Si 
se hace actuar un campo 
magnético sobre dicho 
material, se agrupan las vetas 
magnéticas dando lugar a 
estructuras cillndricas 
(burbujas). Si se adjudica un 
bit a cada una de tales 
burbujas y se logra que se 
alcance dentro del material un 
determinado ordenamiento, 
según el cuu.l cada burbuja 
dispone do un determinado 
espacio, entonces so puede 
actuar intencionadamente sobre 
lils burbujas de manera 
individual con el .¡:in de 
averiguar su estado de 
magnetiz,1ción lleerl o bien 
pilra modi~icar dicho estado 
<escri bi ,, l. 

Con las memorias de burbuja 
m-:ignét.ica se pueden alcanzar 
mayores densidades de 
almacenamiento que en el caso 
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de memorias de disco. 
Compb.r-Gse: a comienzos de 
198'1, con los p1·ococJimiontos 
convencionales, se logt'aban 
densidades de memoria de unos 
1,5 megabits por centlmetro 
cuadrado; ahora se puede 
conseguir '1a realización de 
densidades del orden de 16 
mega bytes por centlmetro 
cuadrado. 

VIII • 11 EL DESARROLLO 
POSTERIOR 

Con todo no existe seguridad 
acerca de si 1 a memot' i a 
magnética o la de bu1-buja 
magnética son el ultimo 
eslabón dentro de la evolución 
velóz ele las memo..-ias de m~1s 

capacidad. Segun J. as di versas 
e~timaclones de los 
cientlficos, el cereb..-o humano 
puede almacenar entre 10 a la 
12 y 1 O a la 15 signos 
dentro de un volumon de masa 
encefblica de aproximadamente 
1,500 centlmetros cubicos. 
Esto supone una densidad de 
almacena je del orden de 1 O a 
la 9 - 10 a la 2 signos por 
centlmetro cubico. Las 
memorias mas mode..-nas de disco 
magnético de mayor capacidad 
tienen actualmente una 
densidad de memoria efectiva 
del orden de los 2,5. 10 a la 
cuat..-o signos po..- centlmet..-o 
cubico. Esto equivale a una 
millonésima pa1·te .de la 
densidad de memoria del 
ce..-ebro humano. Sin emba..-go 
estAn casi listas pa..-a salir 
al mercado unas densidades de 
almacenaje superiores a las 
del ce..-eb..-o humano. Por 
ejemplo, con ayL1da de 
mic..-oscopio electrónico se 
pueden marcar al fuego sob..-e 

una superficie de unos pocos 
centlmetros cuadrados unos 10 
u lu l:.1 .. eco ot'"ificios,quo 
puedan llenarse con unos 10 a 
la 12 signos. Con ello se 
alcanza una densidad de 
memoria del ot'den de lo 2. 10 
a la 14 signos poi' 
centlmett""o cubico. Una 
biblioteca con todos los 
lib..-os del mundo .• cifl'ados en 
unos 500 millones, con 500 
phginas poi' libro, so pod..-la 
almacena!' en un volumen de 
aproximadamente un centlmett'o 
cubico. Cada dla mas se astan 
imponiendo laG memot'ias de 
datos del tipo optoelectró~ico 
citado, como por ojemplo el 
videodisco. 

La it'..-upción dentt'o del 
mercado consumista por pa..-te 
del pt'ocesado..- electt'ónico de 
datos, se t'ealizó con éxitó a 
partil' de mediados de la 
década de los setenta g..-acias 
ul ciesan-ol lo do la 
mict'oelectt'ónica: con los 
componentes mict'oelectt'ónicos 
pequeñlsimos se llegó a una 
descentralización de la 
intoligoncia t'osidonto on las 
ml\quinas, que, ademas, se 
puede ve11cle1· a unos pt·ecios 
inct'elblemente bajos. El 
desart""ollo continuo y veloz de 
la mict'oelectrónica, hizo 
posible la ct'eación de nuevas 
técnicas informativas y 
comunicativas de bajo costo y 
al alcance de todos. Los 
futut""os efectos y la 
incidencia de esta técnica, 
sobre todo en el trabajo 
but'oct'~tico y en la futu..-a 
técnica de la infot'mación y 
comunicación, t'esultan sin 
emba..-go diflciles de valot'at" 
en toda su extensión, ni aun 
en fo..-ma apt'oximativa. 
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VIII. 12LAS VENTAJAS DE LA 
MICRDELECTRDNICA 

En general, la 
microelectrónica ha aportado 
lo siguiente: . 

1. Miniaturización de los 
componontes y con ello, 
posibilidad de integrarlos en 
aistemas cada vo= m~s 

pequeí'1os. 

2. Multiplicación de la 
capacidad de los componAntes 
electrónicos y con ella, una 
ganancia sustancial de 
eficacia en un espacio mlnimo. 

3. Ab.:11-utam i anta de los 
componentes 
elect1-ónicos. 

y aparatos 

4. Mayor fiabi l i d.1d. 

5. Notable ahorro de material 
en los procosos de fahricación 
de componentes y aparatos. 

6. Notable ahorro energético 
en el uso de los mismos. 

7. Con la digitalización se 
simplifican las otapas de las 
operaciones. 

8. Compatibilidad 
las ciernas 
decomunicación 
~uturas,como por 
c:ubl8s 1~pticos. 

con todas 
técnicas 

actual as y 
ejemplo los 

9. Descentralización de la 
inteligenci.:i 
instalaciones 
de datos. 

en lan 
procesi:,doirl\t-i 

10. 1 nc1-emento del confort en 
el manejo do los aparatos 
termina les. 

LA Pf\NTALU\ 

La utilización de pant.:111.:is y 
el trabajo ante· ollas y con 
ollas se ha convertido en algo 
natural p.:ira todos en el 
transcurso de los ~ltimos 

aí'1os. Las pantallas del 
televisor estan presentes en 
casi todos los hogares; en 
muchos lugaroe de trabajo de 
las mbs diversas raman 
industriales y con los mhs 
diversos fines, las pantallas 
1'osul I:.an i nsusti tui bles. Han 
bastado unos pocos aí'1os, 
después de la introducción por 
doquier de maquinas y 
terminales con pantalla, para 
qura lac costumbres y métodos 
de trabajo hayan cambiado de 
manera decisiva. La marcha 
triunfal todavia no ha 
terminado, no ha hecho m•s que 
empezar. Cada vez m•s la 
pantalla se esta convirtiendo 
en un instrumento central de 
información y de comunicación 
en los hogares. En las 
oficinas esta desplazando al 
papel. 
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VIII. 13 LA PANTALLA PLANA 

Este invento genial tiene 
algunos inconvenientes. Los 
tubos ciltódicos 
correspondientes son muy 
voluminosos, pesados, muy 
fragiles y emiten como 
radiación secundaria unos 
débiles , .. ayos X. El peor 
inconveniente, sin embargo, es 
que exigen una ciertil 
profundi dacl en su 
construcción, que implica una 
grave barrera para la 
adaptación de los televisores 
y pantallas procesadoras de 
datos dentro del espacio 
disponible. Debido a estos 
inconvenientes se esta 
buscando desde hace aMos 
desarrollar una nueva 
pantalla, que det11;wa tener 
ademas la ventaja de ser casi 
tan plana como una imagen, 
empleando profundidades de 
aponas unos pocos centlmotros. 

Se esta todavla muy lejos de 
la meta del desarrollo que se 
proyectó a comienzos de los 
ª"ºs ochenta. Hasta ahora la 
indust1·ia se sirve de los 
denominados tubos 
visualizadores FO (en inglés: 
flat display, de 
representación plana). En los 
tubos FO el haz catódico se 
produce de manera 
convencional, sin embargo no 
sigue una trayectoria recta, 
sino que se desvla dos veces 
antes de que choque contra la 
pantalla. Esto permite el 
montaje dentro del aparato de 
tubos con cuello doblado. 

Mientras tanto tenemos tres 
tecnologlas prometedoras de 
óxito que han cristalizado en 
algo concreto en la dirección 
de una auténtica pantalla 
pl.Jna con ga1-ant1as de uso: la 
pantal Ja de c1-istal liquido 
(células de cristal liquido), 
Ja pant.Jlla reticular de 
plasma gaseoso y Ja pantalla 
eloctroluminéscente. 

Esta toduvla por ver cual de 
estos procedimientos 
acabara imponiéndose o si 
habrb desarrotlos diferentes 
para cada uno de los distintos 
usos. En cualquier caso el 
problema basico de este 
desarrollo es qua una pantalla 
de calidad debe estar 
compuesta de millones de 
puntos visualeo, que deben ser 
vecinos en un espacio 
reducid!simo. El ordenamiento 
de estos puntos se realiza en 
forma de matriz, es decir, el 
ordenamiento es regular y 
consta de lineas y de 
columnas. Una electrónica 
compleja y cara debe generar 
individualmente estos millones 
de puntas visuales, 
indic~ndoles ademas el momento 
en que deben brillar 
inténsamente. débilmente o 
dejar de brillar. Este 
procedimiento complejo sólo 
puede lleva~se a la practica 
mediante la microelectrónica, 
que es compacta y económica 
(circuitos integrados). 

Las pantallas de 
liquido son, por as! 
desarrollo derivado 

cristal 
decir, un 

de las 
calculadoras de bolsillo 
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modernas y de los relojes 
rliciitaJes, que disponen do 
este tipo de indic.:irJoros 
ldis~laysl. Los cristales 
liquidas, es decir, l lquidos 
que tienen car~cter 

c1·istalino, tienen la 
propiedad de actuar como un 
filtro luminoso accionado 
eléctricamente. Si se situ.:rn 
en una tensión eléctrica se 
convierten en impermeables a 
1 a 1 uz, o rn~s exactamente: la 
luz incidente se refleja. La 
ventaja de estos indicadores 
de cristal liquido es que 
precisan de poca corriente 
eléctrica poro necesitan de 
una luz adicional, ya sea 
diurna, ya sea artificial, 
para poder visualizar la 
información. 

Los displays de plasma so 
basan en el "efecto de 
descarga do gas", usado en las 
lAmparas de neón que todos 
conocemos y que muestran en 
los mismos interruptores si la 

'luz est~ encendida o apagada. 
En este caso un gas situado 
dentro de un campo eléctrico 
es excitado para que el 
alumbre y el plasma del gas 
emita luz. Dado que los 
diferentes gases emiten luz de 
diferentes colores, se 
consiguen efectos de color do 
una manera muy simple. La 
ventaja de los dlsplays de 
plasma, consiste en que dan 
una luz clara de por si, 
mientras que su inconveniente 
es que se precisa do voltajns 
al tos, que en el caso de 
funcionamiento a baterla, por 
ejemplo, resultan muy 
rirob l t-Jmll ti cos. 

En el caso de los displays de 
clmctro1uminiaconci~ SG 

aprovecha el mismo efecto que 
provoca ol alumbrado de los 
tubos catódicos o bien de los 
tubos do neón. Para ello se 
saca partido del hecho de que 
determinados compuestos 
qu1micos brillan, omiten luz, 
cuando se encuentran dentro de 
un campo eléctrico. También en 
este caso es posible -segun el 
material electroluminiscente 
empleado- producir de igual 
manera diversos colores, que 
resultan idóneos para 
representaciones Bn pantalla. 

GRAFJCA COMPUTARIZADA 

Se entiende por gr~fica la 
representación de hechos y 
situaciones que puede 
reducirse a numeras. En este 
supuesto estamos ante nuevas 
posibilidades de utilización 
del computador con fines 
gr•ficos y artisticos. Dmsde 
los ~~as cincuentu 58 hLJn 
desarrollado b~sicamente tres 
formas gra-F i cas 
computarizadas: la Business 
Graphics, la Compute1- Ai dtid 
Dr~sign <CAD> y el arte 
computat· iza do. 

"BUSINESS GRAPH!CS" <Gf~f4FfCAS 

CDMEf"<C I Al.ES) 

Las Business Gruphics se 
emplean en la actualidad, y en 
el futuro en mayor grado, en 
casi todos los niveles de la 
vida comercial ICAM = Computar 
Assisted M~nagemont). Puru 
ello, por un lado se aprovecha 
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la capacidad de memorizar una 
cantidad casi ilimit,Jda de 
elementos gr•ficos y por el 
otro su capacidad de 
ensamblarlos sobre la pantalla 
de forma veloclsima en 
representaciones variables 
casi infinitas. La gr•fica que 
surge sabre la pantalla por 
este procedimiento es 
coloreada, puede modificarse 
variando los par•metros, puede 
copiarse y almacenarse, 
componiendo en el mas propio 
sentido de la palabra una 
imagen muy llamativa; 
desarrollos, pronósticos, de 
datas funcionales y de sus 
relaciones 
ter-minal 
r-esolución 
confeccionar 

reciprocas. Con un 
idbnco de alta 

se puede 
directamente len 

cooper-ación con un computador) 
mater-ial propagandlstico 
visual, que a continuación 
podrA ser multicopiado de 
forma material o eletrónica. 
También pertencen a las 
Business Graphics aquellos 
sistemas que permitiran la 
integ1-ación, en futuras 
sistemas de información lpar 
ejemplo, el videatextol,de 
representaciones gr•ficas. En 
una investigación titulada 
Computar Graphics in Business 
y realizada par la 
International Resource 
Develapmet, !ne., se augura un 
acusado movimiento ascendente 
a este tipo de 
medios comerciales auxiliaros, 
a partir de mediados los a~os 
ochenta. En 1981 las vont.:is 
mundiales de estos sistemas se 
cifr-ó en 500 millones de 
dtH ar-es; segán 1 a 
investigación citada fue de 
mas de mil millones de dólares 
en 1986, mientras que en 1988 

alcanzó los 
do dt~lares 

dos mil millones 
y en 1991 se 

situarb en los cuatro mil 
millones de dólares. 

SISTEMAS CA !Sistemas apoyados 
en el computador) 

En los próximos a~os han de 
conseguir una gran importancia 
los sistemas apoyados en el 
computador <en inglés: 
computei· aided = CAi dentro de 
la economla industrial, puesto 
que peYmite~ sustanciales 
incrementos de l,:i 
productividad y desarrollos 
mbs rbpidos de nuevos 
productos. Los primeros 
sistemas que se presentaron en 
el mercado fueron los CAD len 
inglés: computar aided 
designl, sobre todo cuando 
tuvo lugar el desarrollo de 
los circuitos integradas. Los 
CAD posibilitan el proyectar
cir-cuitos sobre la pantalla 
sin necesidad de papel. 
Actualmente existe ya un gran 
abanico de sistemas CA; por 
ejemplo: el CAE (en inglés, 
computer aided ongineering) y 
el CAM len inglés: computar 
aided manufacturingl. El 
objetivo de estos desarrollos 
es el integrar dentr-o de un 
sistema apoyado en el 
or-denador todas los sectores 
que componen un complejo 
industrial, desde la 
.:idministracibn pasando por la 
planificación y desarrollo, 
hasta llegar a la fabricación 
de productos, de tal manen1 
que circule un caudal 
infor~ativo efectivo y sin 
lagunas entro todos 1 os 
sectoras antes citados. Por 
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ejemplo, los dalos de diseno 
confeccionados en la sección 
de dAsan·ol los pLleden set' 
utili~adas simult&neamento 
para Ja compra de materias 
primas y para el control de 
las m•quinas-herramientas y do 
los robots industriales. 

VII l. ¡1¡ ARTE 

COMPUTl'IRIZ!\00 

El arte computarizado es on la 
actualidad todavla discutido 
de igual manera que lo fue la 
fotografla( en tanto que nueva 
cm·riente a1·tlstical, dur.:1nte 
muchos a?'\os. Esto se debe a 
que el computador produce arte 
de una manera mec•nica, e 
incluso autom11tica. Esto 
sucedo, por ejemplo, con el 
denominado "generador 
aleatorin'', que crea signos 
qr11flcos de acuerdo con al 
principio del azar. El 
1·esultado de la obra de arte 
gene1·ada por computador no 
resulta previsible can 
anticipación por el artista, a 
pesar de que el artista haya 
facilitado al computador los 
par11metros b•sicos para 
realizar la obra artlstica. 
t:n 1'.1ltimo término .:iparece que 
el concaµto de azar no es 
ning6n criterio artlstico, a 
pesar de quo en muchas ott·as 
fo1·mas a1·tlsticas reconoci.d,Js, 
el azar fue un elemento 
esencial en Ja producción de 
la obra de arte (por ejemplo, 
dejar que una tinta se mezcle 
con ot1·a, etc. l. 

ENTRADA DE GRAFICAS 

Las grbficas computarizadas de 
todo tipo pueden ser 
introducidas con di versm; 
medios auxiliares: 

- con ayuda de un estilete 
luminoso, mediante el cual se 
puede dibujar directamente 
encima de la pantalla y 
permite modificar los dibujos 
ya existentes en ella; 

- con tabletas do 
digitalización, es decir, 
pizarras electrónicas, cuyos 
elementos gr11ficos pueden 
convertirse en impulsos 
digitales con ayuda de un 
lapiz electrónico, 

- con un scanner (explorador), 
que permite captar los 
elementos graficos existentes 
y trans~ormarlos en se~alcs 

digitales. 

Par.:i poder· localizar los 
pLtntas ~ijos quo se desee 
dentro del sistema de 
coordenadas x/y de las 
pantallas, se utilizan 
normalmente unas peque?'\as 
palancas de mando (joy sticks) 
y algunas veces bolas 
deslizantes Cmouse), que 
permiten un guiado r•pido del 
cursor (punto lumi nor;ol a lo 
ancho de la pantalla en 
sentidas transversal y 
longitudinal. 
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SALIDA DE GRAFICAS 

El resultado del trabajo de 
una grafica computrizada 
puede, representarse sobre la 
pantalla, o bien fotocopiarse 
a cuatro colores y (como 
posibilidad· mas empleada) 
editarse en salida con ayuda 
de un plotter (dispositivo 
trazador de graficos>. 
Basicamente existen dos 
variantes de este aparato de 
dibujo para la salida impresa 
y grafica de los datos. En el 
caso del aparato que dibuja 
sobre una mesa hay un lapiz 
que se mueve sobre una base 
plilna horizontal. En los 
aparatos de tambor se sujeta 
la hoja a dibujar sobre un 
tambm· rotatorio, el lapi z so 
mueve sólo en un plano en 
sentido transversal respecto 
al tambor rotatorio,trazando 
la imagen en forma de 
espirales de lineas. 

VIII. 15JUEGDS 

COMPUTAR! ZA DOS 

La gran cantidad do variantes 
de programación de los 
microcomputadores con cuyo 
apoyo se pueden simular 
exactamente formas graficas 
sobre la pantalla; por 
ejemplo, las fases de un 
movimiento> condujo ya 
inicialmente a la creación de 
infinidad de juegos de 
computada!'. Por lo gGne1·al 
los programas de juego se 
encuentran en cassettes de 
cinta magnética, se dan a leer 
al computador y sus datos 
digitales se visualizan en la 
pantalla. 

Los juegos computarizados son 
también posibles en linea Con 
line) can grandes memorias de 
datos; por ejemplo el 
videotexto en el caso de 
servicios interactivos. 

La gran demanda de Juegos de 
esta lndole es el resultado,de 
ser estos juegos electrónicos 
adecuados tanto para varios 
como para un sólo individuo y 
de ponerse a prueba durante el 
juego los reflejos y la 
habilidad del jugador (en 
otras vat"iantes del juego se 
pone a prueba también su saber 
y su capacidad de razonar). 
Los videojuegos Cvideogames>, 
que so venden en Estados 
Unidos a un precio de 150-
250 dólares la unidad, han 
alcanzado en esta nación tasas 
de incrementos de venta del 
orden del 150%. en 1981 se 
vendieron unos 2,5 millones de 
videojuegos. 

Estos ~par~tos, que cuesan 
unos cientos de dólares, 
poseen admm~s capacidad de 
calcular,con operaciones que 
un matematico experto tardarla 
en realizar unos 30.000 a~os 
trabajando los 365 dlas a 
razón de B horas diat"ias. 
Antes d8 que el computador 
ajedrecista realice UQ 

movimiento analiza previamente 
alrededor de medio millón de 
poaiciones parecidas. En el 
Japón los Juegos electrónicos 
de bolsillo hasta el a~o 1981 
alcanzaron unas ventas de diez 
millones de unidades. 
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VIII. 16 COMPUTADOR TRADUCTOR 

Los ~ntentos de traducir 
textos extranjeros con el 
apoyo de los computadores tuvo 
ya éxitos . palpables a 
comienzos de los aNos sntenta. 
Sin embargo, debla ser la 
microeloctrónica y con olla la 
tocnica do memorizar, mejorada 
y abaratada, la que 
comercializarla aparatos 
logrados a finales de los aNos 
setenta. 

Normalmente ol computador 
traductor recibe en entrada 
manual una expresión y a 
continuación emprende la 
trnducción de esta palabra al 
idioma que se le indica. En el 
aho 1980 sblió al mercado 
norteamericano ml Multilingual 
Word Processor, que traduce a 
nois idiomas. 

Para un computador traductor 
lo problematico no es la 
b·aduccion de 1 as palubras, 
sino el reord~namiento lógico 
y con · sentido de frases 
enteras en la segunda lengua. 
Los sistemas de traducción de 
+·1·ase¡¡ o textos largos no 
fueron suficientemente 
madurados, antes de finales 
de los ahos ochenta. As!, por 
ejemplo, la CoM1nidad 
Económica Europea ha encargado 
el desarrollo de una maquina 
de tradLtcción de nueve 
idiomas, con Lmos costos de 
investigación del orden de los 
6, 500 mi l 1 o nes de 
dólares. Esta maquina 58 

utiliza a partir de 1988 en el 
servicio de traducción 
-:1ul.om~tl:i.ca y también p.:w<1 U:1 
p1·nrJur;cioc~11 i nclunL1· i ,J J. 

SINTESIS Y RECONOCIMIENTO DE 
VOZ: EL LENGUAJE ARTfFICIAL 
DEL COMPUTADOR 

Desde que existen ordenadores 
electrónicos se intentó dotar 
a estas m&quinas con el 
lenguaj~ humano. Inicialmente 
esto se realizó exclusivamente 
a trdvés del lenguaje escrito, 
la comunicación se 
establecerla en la entrada a 
travós do un teclado de 
letl'as, mientt·as que a la 
salida ora a través de una 
impresora. Aunque los 
lenguajes de computador fueron 
simplific~ndose para el 
usuario y a pes<1r de quo hoy 
ya son po!:libles los dialogas 
idiombticos naturales con los 
sistemas, el objetivo final de 
Ja corriente comunicativa 
hombre-computador sigue siendo 
el lenguaje humano hablado, 
que el computador comprende en 
ol momento de entrar datos y 
que el computador habla en el 
momento de editar/vaciar 
resultados al exterior 
Csintesis de voz). 

Exist;;n sisten1r:1s que actóan 
como upa ratos de entrada 
Cinputl hablada y los hay que 
funcionan como aparatos de 
salida Coutputl hablada. En 
los aparatos de entrada 
hablada se transforma el 
idioma hablado ante un 
micrófono en signos digitales 
y a continuación se almacena. 
En los procedimientos de 
salida hablada se transforman 
los signos digitales 
memorizados en idioma 
acüstJ co. 
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CAPITULO IX 

LOS MEDIOS AV EN LA 
ESEÑANZA DEL DISEÑO 

Los medios AV pueden influir 
en dos aspectos 
que a mi modo de ver revisten 
particular importancia.Los que 
se re~ieren a la docencia en 
primer lugar y en segundo los 
que ata\'1en a la divulgación y 
promoción del di~eno. 

El pt-imet- tópico parace sei
que abarca mLicho mas que la 
mera experiencia docente.El 
mat?sti-o de di se\'10 debe domi na1-
varios aspectos que estan 
intimamente ligados entre si, 
poi- un lado debe manejar muy 
bien los contenidos de J.a 
materia o materias que impar-te 
y por otro, tener una visión 
teó1-ic:o prnct.ic.:1 que ccimprC?ncla 
no solo la parte tecnica de 
realización del ti-abajo sino 
que sepa conjuntarla con una 
teorla de la enseManza visual. 
pero los elementos que lo 
llevan a un manejo adecuada de 
dicha conjunción están 
relacionados con la visión que 
t8nga de su Gntm-no y con 1 a 
comprensión de las necesid<:1df~s 

sociales y culturales del 
medio en que vive. 

Debe ser capaz de proporcionar 
elementos que redunden en un 
dise\'10 auténtica, cercano al 

estudiante y al público al 
que va dirigido y va a recibir 
su influencia a partir de su 
propio diseno y de su 
concepción de la vida a 
través d~ su trabajo. 

Pat-a aboi-dat- el problema desde 
el ambito de la 
docencia.~ mii-·emos L\n poco el 
d!!!satTol lo de las escuelas de 
diseno en méKico: 
Los primeros que iniciaron una 
labor en el compo del ~iseho 
en el pais, fueron en su 
mayoria arquitectos, quienes 
por su formación, eran los 
~nicos p1·ofesionales que 
podian a~rontéa- !:!l nuevo 
problema; Son éstos los que se 
encargaron de ~ormar las 
pi meras generacines de 
dise\'1adores industriales 
quienes mas adelante 
aquél los, har-lln lo 
surgicmicnto del 
G1-ai"ico. 

junto con 
propio al 

Diseho 

De esta maner"I, los primeros 
"dise'ñadot·es 11 

encontrar- con 
problem~s, 

conocimientos 
e;{periencia. 

se van a 
dos serios 

~alta de 
y falta de 

El Dise\'10 Gt-ld'ico surge en un 
momento en el que al pa1s 
llega una gran cantidad de 
información grllfica del 
e::tei- ior, especial mente de 
Estados Unidos y Europa. En 
Mé>:ico obviamente no hay 
disel'IL1dor-es graficos, sin 
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embarga empiezan a abrirse 
las primeras escuelas de 
dise~r1 y ~omL111icación grh·f'ic~, 

estos. pro·Fesionales en ot1~Qs 
breas se vieron en la 
necm;idad de enseí'\ar una 
disciplina par.:i ellos 
desconocida, sin las basGs 
necesarias. Par esta razón se 
sintieron inclinados a copiar 
diseMos extranjP.ros 
adapt~ndolos a !.:is necesidades 
grAficas del pals en ese 
momento. Pero eso fuG v.'\ l ido 
solo entonces debido a las 
carencias que existlan y que 
y~ se mencionaron. Pero eoe 
tiPmpn ya pasó, Existe en 
M~xlco una amplia y peculiar 
tradición ~rAfica y cultural y 
es ~11~ donde tiene qtie buscar 
el disoMador los motivas do su 
hacor profesional. 

P.:i1·a locp-a1' estn objc~tivo hay 
todav\ a mucho camino que 
recorrer, desafortundamont~ so 
sigu(,! recurrlontio al vin.io y 
vulgaY- "fusil"• eGto es solo 
el re-Flejo de una CJl'an falla, 
una d~~ficiencia en la 
formación del disenadar. Hoy 
tadavla no existGn muchos 
dise~adores con experio11cia 
de trabaja y experiencia 
docente que estén capacitando 
las nuevas generaciones de 
dise~adores. Las nuevas 
escuelas est~n completando su 
planta docente con recien 
egresados do las escuelas m~s 
antiguas o con sus propios 
egresados Costa 85 mas 
evidente en el caso del Diso~o 

Gr~fico, par ser- mas nuova un 
el pal.sl, osta falt.a de~ 

experiencia do trabajo y do 
preparación pradaqógica y 
dld~ctica.vodunda dlracl.amnte 

en la 
fL1turo 

mala formación del 
profes i ona 1. H<iy que 

propendot,. d mojor-L\r J aE; 

plantas docentes do las 
escuelas con e·Ficaces ayudas 
didacticas y can programas do 
apoyo al docente, que incidan 
directamente en su nivel 
académico y que por ende 
mejore el nivel académico de 
los ~!:3tudiante!:;, hay que 
despertar la concincia ciel 
mnectro para q1Jo en una 
reflexión crltic<i y 
aL1 toct· l ti ca 
supor-ación de 
de-fi ciencias. 

busque la 
sus propias 

Desafortunadamente este es un 
problema q1Je c1'ece semestre a 
sernest1·~e pueG en C¿\d•3 pe1·lodo 
ent1~an cientos de aspirantes a 
D\~;oi'la G1·.3-fica y también cada 
voz se abren mas escuelas en 
todo al pa\s . 

Es fundamental aqu\ el papel 
que desompena la oscuola, puos 
os en ollla donde se genera y 
prospera la proliferación de 
e~;t.udiantos, la nocosidad de 
maestras y con ello el circulo 
viciosa que nos r8gresa al 
principio, el nivel académico 
en las escuelas de diseno. 

Como un principia de solución 
a la poblematica anteriormente 
planteada GXisten varias 
pasibilidades, coma ofrecer a 
los nuevas maestros la 
implmontación de cursos de 
elaboración de ayudas 
di db.ct i Cé\5' CLll'GOS dr:! 
pedagag\a _y motodologla del 
rlisoí'\o y una amplia gama de 
conferencias y platicas de 

113 



actualización doconte y 
profesional, tratando asi de 
suplir de alguna manera osos 
vacios que como docente 
existen en la prepración del 
dise?1ador. 

Otro aspecto es someter a los 
aspirantes do Diso?1o, a una 
serie de pruebas de aptitud 
espacial, dibujo etc. para 
evitar ese desenfrenado 
ingreso a las carreras do 
Diso?1o y Comunicación Grafica 
y asi darse tiempo para 
mejorar y ampliar una planta 
docente que responda a las 
necesidades de la carrera, 
pues sólo aquéllas escuelas 
que cuentan con una planta 
docente con experiencia y 
dedicación a la observación e 
investigación en el campo del 
dise?1o, son las que tienen los 
mejores resultados en sus 
estudiantes y egresados y por 
tanto son la que mejor dise?1o 
estan proporcionando a la 
sociedad. 

Hay otro problema quo se 
presenta entre las 
deficiencias en la formación 
del dise?1ador y os un poblema 
basicamente de contenidos y no 
de formas en otras palabras es 
un pobléma teórico que se 
refleja en la practica. 
Desafortunadamnte las materias 
teóricas de las licencituras 
de dise?1o no cuentan ni con 
programas que estén enfocados 
al diseno, ni con maestros que 
busquen la relación entre 
éste y los temas a tratar. De 
esta manera materias como 
analisis de la realidad 
nacional, semiótica,etc. son 

materias cuyos contenidos 
programaticos astan tan lejos 
do los estudiantes y de sus 
interoses acdémicos,por no 
encontrar una correlación con 
el dise?1o,quo l.:i mayoria de 
las veces sus tembticas quedan 
totalmente fuera de 
contoxto,motivando el 
desinterés del estudiante 
acerca de estos temas , tanto 
poor cuando el maestro que las 
imparte es profesor de otra 
licenciatura como Economla o 
Humaniclades y él mismo no 
encuentra o no se inetresa 
por encontrar· la forma de 
relacionar su asignatura con 
el dise?1o. De esta manera 
quedan en la formación del 
dise?1ador una serie de vaclos 
y doficiencias que van a 
incidir on el desarrollo do su 
trabajo profesional .. 

PROMDCION Y DIVULGACIDN 

El segundo aspecto a tratar, 
que bien marcee una reflexión, 
es el que se refiere a la 
promoción y divulgación del 
Diso't1o. 

Curiosamente, a pasar de que 
vivimos en una sociedad que 
esta diariamonte bombardeada 
por una gran cantidad de 
información gr~fica y visual 
en todas sus ~armas, estamos 
inmersos en un mar de vallas, 
uvic;os, carteles, men!:lajes 
televisivos, fllmicos,etc., 
es tanta y tan abrumadora la 
cantiadad de información que 
practicamente no la 
asimilamos, no hay·conciencia 
de todo oso maremagnum visual. 
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Detr.\is todo ese compro! 
venda! coma! use!, de pie1-de 
la figura del DiseMador 
Gráficd, como artlfice y 

clra 

cre<1dor de mensajes, de 
empaques, de fo1·m.:1s, de 
colaros. Si . se hace un 
pequeho sondeo se obtondr• qua 
la mayorla rlo la gente no sabe 
que h<1ce o a que se dedica el 
disehndor ya se trate del 
gr•fico o del industrial a 
pesar de estar en contacto 
diario, con el producto del 
trabajo que a ambos atene y 
juntos producen. 

El Disehador Gráfico encaraado 
generalmente de dar imagen, 
aentido y cuerpo a una emprosa 
o producto para que al llegar 
a manos del consumidor sea 
c~lF.!gido ent1•e muchos, no 11.:1 

sabido nlnstrarse y vender su 
propia Imagen. El disenador 
Gr.\ifico rl8he dejar do oer un 
simple exhibidor para pasar a 
ser un VQnd8dor v promotor do 
su t1·abajo,debe hacerse 
conocer como sabedor y 
sol11cion.:1dn1· de los p1·oblem.:1s 
de l.:i comunicilc.ión grafica. lo 
importante es saber demostrar 
que con suo capacidades y 
conocimientos puede mejorar o 
cambiar la imagen de un 
proucto o empresa. y esto se 
va a revertir en provecho do 
la misma. 08 esta milne1·a la 
propuesta gráfica es solo o! 
medio o el V8hl~ulo por medio 
del cual se est . .:11JJoce el 
contacto entre empresario y 
diseí'1ador y es el principio dra 
un proceso de comunicación quo 
habrb. de r.:onvert.ir.se en p,J1-t1~ 
de su estrategia. 

La elaboración de propuestas 
que se puedan presentar a 
cmp1~es~a a instituciones que 
se~111 sustentadaG con r~zonGs 
de eficiencia y mercado y que 
proporciono al cliente la 
corteza de utilidad y 
necesidad de vincular al 
disoMudor a su empresa o de 
utilizar sus servicios en 
beneficio de sus p!'oductos o 
ideas, en otras pal abras 
demostrar las ventajas 
económicas,morcantil135 y da 
difusión que puede generar la 
implem8ntaclón del diseno. a 
la hora de producir, exhibir o 
promover un producto. 

Cl di<:.;~,í'1o 

p1·ominte 
impo!'"tante 

Industrial siempre 
y sil~ncio~o, 

soluciondo1' d12 
problemas es un enigmil paril el 
empresario, especialmente do 
la pequena y mediana industria 
quo procisümente es la mas 
necesitada del apoyo del 
DiseMador Industrial. Las 
grandes ompr8sas ya cuentan 
con un Disenador Industrial o 
tt·ilon sus soluciones d8 dise~o 

desde el exterim·, pero la 
pequ8í'1a y mediana industria 
que por no haber· tenido la 
necesidad de competir gracias 
a los monopolios y mercdos 
·caLttivos, como lo V8nlan 
haciendo, con la apertura de 
estos a las importaciones. se 
van a vor en la necesidad de 
enfrentar no solo 81 me!'"cado 
interno sino también el de los 
pro~~ctos de exportación de 
otros paises, situación que 
loo obliga a competir con 
calidad poro también con 
presentación, pt"omoción y 
pub! ici dad. 
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Con la aper-tur-a do las 
fr-onteras se hace evidente la 
nor.:eGi cit.ld rJo una CCllílíH:?tcncia 
coh calidad y eficiencia, por 
esta r-azon las emr.r-esas qua 
venlan funcion<lnado con 
tecnologla . muy atr-azada, casi 
de tipo artesanal, van a tenet" 
que evolucionar- t"apidamento, o 
van a desapar-Gce1·. Esta 
evolución impl ic¿¡ 
implementación do tecnologla 
de pt·imet·a linea qua abar-ato 
costea de pt·oducción, la haga 
mas ver-satil y adaptable a las 
nuevas necesidades y de esta 
maner-a se vuelva realmente 
competitiva. 

Per-o os to 
educando e 

solo se logra 
i nfor-mando al 

empr-esar-io que la mayorla de 
las veces no busca la asesorla 
de un diseí'1ador ya sea grafico 
o industrial seg0n la 
necesidad, otras veces el 
empr-esario ve el problema pero 
no sabe o no conoce cual es el 
tipo de profesional al que 
debe r-ecurrit" par-a la solución 
del mismo, pues él como todo 
eso gr-an conglomerado que 
forma la sociedad desconoce el 
campo de trabajo on que al 
diseí'1ador se desenvuelve. 

Por otr-a parte es de 
primordial importancia que el 
dlseí'1ador entienda cual es la 
necesidad de su cliGnte y 
elija el medio óptimo para 
cubrir esa necesidad y no 
pr-esento la solución que el 
clinte quiGr-e, pues esto por 
lo gener-al es una persona que 
no sabe nada de Comunicación 
Grafica ni de Diseí'1o 
Industrial y pide determinadas 

solucionas mas por- intuición 
que por-quo sepa exactamnote 
r¡u1 ~ D!:.i 1 CJ que 11C:1ces t t.i'l. El 
disc~í'1ador clebe conocer" u fondo 
el problema que tiene el 
ompyesario y basarso en ello 
pura pt"esontat" propuoatas de 
solución. 

Dtr-o aspecto u tonet" en cuenta 
as que el disoí'1adot" es un 
lntermediat"io entre el 
productot" y el cosumidor y en 
esta t"elación va a incidir lo 
que el diseí'1ador- sea capaz de 
comunicat" graficamente, lo que 
el pr-oducto r-equiet"e que se 
cligu do ól y lo que el 
perceptor entiende que se dice 
de dot8rmi nado pr-oducto. Si 
el cliseí'1adol" usa ol leguaje 
apropiado y logr-a este doble 
proceso de comunicación 
entonces estb logrando mi 
objetivo. 

LOS MEDIOS AV Y EL DISEÑO 

Durante el siglo pasaclo y la 
pt"imera mitad del presente, 
loa medios de imfot"mación 
basicamente er-an los libr-os y 
los per-iódicos, pero dados los 
bajos niveles de oducaclón del 
pueblo no pueden llegar- a 
tocio el mundo, sumado a esto 
han caldo en obsolescencia ya 
que pot" las condiciones de hoy 
no tienen cualidades como 
opor-tunidad, set" inmediatos, 
llegar- a cualquier- lugar-, 
recoget" la infor-mación y 
pr-esentar-la de tal forma que 
se integr-e a la vida cotidiana 
de la nación on el dla y la 
hora mismos en que ocur-r-en los 
acont6cimientos. 
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Las instituciones pollticas y 
religiosas se apoyan todav\a 
en la plaza , en la 
comunlcación oral,creando la 
sensación rlP. diuloqo de masas, 
por lo tanto se sigue 
requiriendo de un modio que 
sustituya al inlorpersonal 
pnro que no lo destruya y que 
se pueda m,'lnej¿ir r:l gréln 
escala, esto atrae no solo u11 

cnmbio de tecnologla, sino 
Lambién un nuevo profesional, 
una persona que no haga 
mensajes como el artista, sino 
una p~t·sona que se conGti tuya 
e11 ineterm~cli~rio de lo~ 

mensajes que ya so esthn danrlo 
en una sociedad y el pfiblico 
al que van dlriqldos, 
oetablocor un vinculo entra 
alguien que necesita decir 
algo y alguien a quien pueda 
inter~s~1~ la rlicho. 
constituls8 en c•l rnndin r¡ue 
~;irva d8 acurn·do, r!ond8 ya no 
hay posibilidad de di~logo 

intrarperoon~l y en ns~ sentido 
ser participe nctlvo en el uso 
de la tecnolog\a y el diseho. 

Aqul aparece un nuevo nrobloma 
que aparece con tod~s las 
cosas nuevas quA por norlo no 
tienen antecedentes de su uso 
y manejo y se implementan 
usando como modelo la forma 
que utilizaban ott'os 
profesionles en otl'os medios, 
de esta maner~ se despordician 
las posihilidades que puedan 
brindar las nuevas tecnologlas 
pues lo nuevo no radica solo 
en la tec.nologia slno en la 
manera de utilizarla y 
proponerla. 

El primer medio que so integra 
~ la vida do la socied~td es la 
radio, lue~10 l leaa la TV pet'o 
pasan mL1chos a~os anteo de que 
empiece a cuetionarse y 
011tenda1-se si estb siendo bian 
utilizado este modio, si 
realmente el mensaje estb 
llegando a quien lo nec8sita y 
si ootb teniendo en cuenta al 
pet'ceptor, aquólla persona o 
conqlomarado social a quien va 
dirigido el mensaje. Solo 
hasta ahora se 
est~ entendiendo que lo 
impo1-tant.c es que el mens.Jje 
vincula los ~undamontns 

educativos que tienn una 
organización, que a la gante 
le siva de algo para podrar 
funcionar dentro de una 
sociedad, porque ésta ec 
cambinte no es estable y 
c~mbi~11to!; l1an do set~ tambión 
los mnnsa.i1~s, dependiendo 
ademhs del tipo de gente a que 
van dirigidos. El dise~adot' 

debe canear el morcado, debe 
conocer la t'oalidad quo las 
personas viven cotidianamente 
para asi tonel' elementos que 
funrlamenten su trabajo. 

El advenimiento de loo medios 
AV y la ausencia de una 
experiE?ncia previa al 
respecto, trajo como t'esultado 
que los mensajes en un 
principio fueran elaborados 
poi' artistas y como expr8sión 
artlstica que conlleva solo el 
deseo de expres¿¡r el 
sentimiento, sin pensar on al 
perceptor, ese gran receptor 
de mensajes quedaba aislado 
ignorado. El "disa~adol' de 
oficio" en el mejor de los 
ca~os hacia un buen trabajo 
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grAfico pero descuidaba 
totalmente al perceptor o sea 
la comunicación dral rnunsaje. 

Hoy el diseNador empieza a 
tomar conciencia de que el 
problema ·central es de 
comunicación, comunicación que 
requiere la industria, que 
require la polltica, que 
requiere Ja educación. 
Comunicación que reprosente 
los intereses tanto del emisor 
como del perceptor, pero para 
lograr esto hay que hablar en 
el idioma de la gente,para que 
sea claro, cercano, hay que 
educarla visualmente poro en 
base a patrones propios, los 
mensajes deben tener la 
originalidad de la gente, del 
pueblo, de su industi"ia, en 
una palabra de su cultura. 

Hay que buscar una salida a 
este problema, hay quo !logar 
a 1 a gE!nte dar a conocer e 1 
dise~o, eg una tarea que solo 
se puede lograr en la 
pr~ctica, pL1es el dise~o y au 
divulgación van uno haciendo 
al otro en su irse formando. 
Hay que mejorar la calidad del 
diseno GrAfico e Industrial, 
ellos tienen un gran peso 
sobre si misn1os, buscar una 
identidad nacional para que el 
diseno se identifique con la 
cultura y por lo tanto sea 
cercano al p~blico. 

EL USO DE MATERIALES AV Y 

EL DISEÑO 

Habiendo tenido un pequeno 
acercamiento a los temas de 

docencia y promoción del 
diseno, veremos ahora qué ha 
pQoado on ootos carnpos con 
respecto al uso de materiales 
AV. Iniciaromos nuestra 
observación desde el punto de 
vista pedagógico y por último 
desde el Ambito de la 
promoción y divulgación. 

A partir de mi acercamiento a 
esto punto, encuentro que 
b~sicamente los materiales AV 
no son utilizados por los 
maGstros de educación superior 
y tampoco se ha despertado el 
suficiente interés por su 
.:ipl icación; en las 
instituciones donde existe 
equipo para la producción de 
material AV, este no es 
utilizado es subutilizado por 
los m~est1·os, a~n en carreras 
como Diseho GrAfico e 
Industrial donde se presupone 
c¡ue loG maestreo est~n 

preparados pra implementar 
esta cl.:ise de ayudas 
didllcticas. 

n ecte respecto son varios los 
tópicos a tratar: En las 
instituciones de educación 
superior donde existen los 
equipos y muchas veces el 
mate1"ial prsparado de 
antemano, existen también 
muchos pasos burocrAticos 
para la utilización del mismo, 
el maestro tiene tantas 
cartas, formas, firmas, que 
llenar y recabar, hacer 
solicitud con anticipación, 
etc. ,es tan complicado el 
trAmite, exige tanto tiempo y 
esfuerzo que el mestro ~ierde 
el interés y decide dar su 
clase sin mAs qus las que el 
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mismo puoda consogLlit', aun 
llevando equipo propio, para 
evitarse al tiempo y dmsgaste 
que ºrepresenta llen~r todos 
los requisitos que so lo piden 
para la roalizción do un 
f i 1 rno , un •llJ. di ov i sua l , un 
video etc. 

En ot1-o!.i c.:-tsas Go ciiGpone del 
equipo necmsario pero no de Ja 
gante preparada para 
implernentarlo,se denconoce la 
rnetadoloqla AV esto implica 
conocer y aplicar el lnnguaje 
vistia1, s~boY en quó consiGta 
la narrativa visual, entnn~!r 

que ritmos exige cada material 
nv. en cuanto a formas color 
entructura, timpas, 
rnovimiont.os, etc. en una 
palabra hacer un an~linis 

visual. Cuando falta esto 
conocimiento, el decante puede 
dedicar mucho tiempo y 
esfuerzo a un trabajo quo no 
ln va ~ satio+acer en SL\G 

necesid~das ni en ~LlS 

resulta dos, presentar unas 
diapositivas acompahadas d~ 

una larga exposición hablada o 
grabada, mientras hay una 
imagen ast~ticn en pantalla, 
lejos de despertar"' Interés 
del estudianto, aclúa 8n él 
corno un sornnifero, disipando 
su atención ante9 quo 
captarla. Este pésimo 
resultado ocasiona que el 
maestro se desmotive y no se 
intorHse por volver a utilizar 
los rnateriles AV por 
consideraralos una pérdida de 
tiempo y esfuerzo. Es posible 
que se trato de un maestro que 
tenga interés en aprender a 
manejar el material AV, 
entóncos es posible que lo 
siq~ inlontando hasta lograr 

los Yesultdos eGperados, pero 
si se trata de una persona que 
sólo quiDro ver loa 
rendimientos do dicho 
material, se va a desmotivar, 
los encontrar~ poco 
eficientes, muy complicados on 
su rc~lización y segu1'amente 
no los volver6 a utili~ar. 

A esta falta de conocimiento 
del lenguaje visual y gr~fico 
se aumD otra cavencia, es la 
del manojo técnico del equipo, 
el maestro por lo general no 
!: .. '!be CL~rno se el abara un guión, 
cómo se maneja un aparato de 
disolvonci~, cómo se mont~ un 
texto, etc.de tal manera que 
por muy bien que ol maestro 
conozca los contenidos de su 
matE1~ia, si no conoce osts dos 
partes técnica y metodo
lógica de implementación de 
las medios AV no obtondr~ 

buenos resultados. 

Este es solo un aspecto del 
problema, el otro aupecto a 
tener presente os el costo.Un 
material audiovisual do buena 
c:ctlid¿1d es costoso, mas ul 
alcancu de la müno si se 
produce ''artesanalmente'' an 
cas corno se puede producir en 
las escuelas o instituciones 
educativas, mucho mas costoso 
si se recurre a cc::H:iu~ 

comerciales espeializadas en 
la producción de AV. 
Obviamente el material AV de 
ayudas didacticas no se manda 
a elaborar comercialmente, 
pues este material no paga lo 
invertido, esta producción 
cornet'cial de AV es pat'a 
ompresan o productos qua 
inviertan en dicho material 
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para recuperar la inversión a 
corto plazo. Este costo del 
mal:.eY"iul AV Vr:l. u C:Cll'"1·01~ .. 1 

ca~go del maestro, ya que por 
lo general las instituciones 
no apoyan al maestro en la 
producción de sus AV. 

Existe ot~o problema que se 
detect~ en laa inotitucionos 
educativas, algurias de ellas 
tienen los equipos para 
producción de AV pero las 
personas responsables de este 
no permiten que sea 
utilizado, por miedo a que se 
da~e o maltrate, son muchos 
los casos en los que el 
equipo esta encerrado en un 
lugar enmoheciéndose por falta 
de uso y por la inclemencia 
del tiempo, mientras que la 
gente que podrla utilizarlos 
no tiene acceso a ellos. 
También SE! da el caso 
contrario, que existiendo 
todas las facilidades para ser 
usado el equipo, no hay una 
persona que sepa manejarlo 
tenga E!l interés de aprender a 
hacerlo. De esta manera se 
contemplan dos formas de 
subutilización de los 
materiales y equipos AV en las 
esc:uela5. 

Desde el punto do vista del 
estudiante, se ha vuelto 
basica la utilización de los 
medios AV, pues al presentar 
sus trabaJoo en eata ·Forma, 
toman conciencia de la 
capacidad de éstos para 
promocionar y vender, por lo 
tanto, la importancia do 
vincularlos a su Futura 
actividad profesional. 

Finalmente si eotos rnedios se 
utilizaran racionalmente para 
nuc._1t~ dn 1)1 lo~J el rn.:1yo1'" 
p1·oveci10 posible, pod1-lan dar 
apoyo no solo a l.:is 
~ctividudes docontcn, sino 
también artlsticas, 
culturales,otc. se pudon 
llegar a convertir en una 
herramienta de tabajo tanto 
par~ maestros como pani 
.Jlurnnos. 

El material AV dla a dla 
forma una parte cada vez mas 
importante de nuestro entorno, 
muchoa mensajes noG llegan por 
éstos medios, estamos tan 
habituados a ellos que casi 
los ignoramos poro por sus 
capacidaes y potencial hay que 
considerarlos. 

CONCLUSION 

A lo largo de este trabajo de 
investigación hemos visto como 
ha sido la evolución de los 
materialms AV y cómo cobran 
cada dla mAs importancia tanto 
en los aspectos de promoción 
y divulgación dml diseho,como 
en la ense~anzu del mismo. 
Lo~ medios AV en su velóz 
carrera tecnológica,han venido 
a sustituir alguno medios de 
comunicación ancestrales y 
seguir~n haciéndolo en la 
medida que éstos continuen su 
desarrollo y se vayan 
habriondo cada d!a m~s 

espacios para su aplicación. 

Hemos visto también cómo los 
medios AV poco a poco se han 
ido introduciendo en el campo 
de la docencia ,utilizando 
equipos y técnicas cada vez 
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m•s so~isticadas,pero la 
importancia que tienen a uste 
respecto los medios AV,radica 
en 4ue precisamente por 
serlo,p1·oclucen en ol 
espectador una doble 
percepción de lo que se est• 
comunicando y con olio una 
mejor rotención dol 
conocimiento por ln que so 
vonvierten en una herramienta 
muy óti 1 e import.antu para la 
ense~anza y en 8ste caso qtie 
nos ocupa para ol Diso~o. 

Nos hemos topado también con 
algunos Inconvenientes con los 
que se encuentran los maestros 
en general,al querer 
implementar este tipo de 
ayLtdaa did~cticas con1a son : 
la ~alta de preparación en 
cuanto a lenguaje visual so 
refiera,lQ íncx1JoricnciQ en 
uso y menojo do los equipos 
necesarios para la pro~Jcción 
y edición de muteri,1les AV, la 
inversión requerida para 
loqrar materiales de buona 
calidad,etc.di~icultades que 
inducen al maestro enmuchos 
c.:tsos a p1·escindi1· de su 
empleo,pnr considerarlos 
costosos y dl~\cileG de 
man!? . .iar. 

Sin embargo existe una 
posibilidad de nolución a los 
problemas anteriormente 
senalados y os la creación de 
una instancia que coordine la 
pt·oducción ele matar i.11 AV en 
las escuelae,proporcion.:tndo 
apoyo técnico y metodoló0ico a 
los maestros y sirviendo de 
asesor y gula para los 
estudiantes. Asi mismo, 
prestando servicio fuera del 
~11nbit:n universit:ario,con clan 
~ines primordiales.el primero 

como ~actor ecómico para auto 
abastocorso y crecer.y el 
segundo como Factor 
educativo,que brinde la 
oportunidad de una pr,ctica 
seria al estudionte,con 
trab~joc reales y reotJlt~dos 

palpables. 

Al existir esta instancia , 
con l~s prQsonas aproplada5 
que dominen el mótodo y la 
tócn i ca ele 1 1;so dra 1 oo 
materi~lGo AV estas a su ve~ 
podt·~n enoa~ar su manejo, 
orientar y apoyar a los 
estudiantes y m~estroG 

interesados er1 liacar stJS 

propios AV, proporcionandol8S 
la~ hert·amicntas técnicas 
necesarias y observando la 
producción.para que de esta 
ui..111era lot1 ost.udi.lntcs y 
muostros puedan tener mbs 
~~cil ~CC8GO ~ osto~ medios. 
obteniendo de ellos los 
mejores restJltudos sin la 
lnveroión do tiempo, dinero y 
es~uerzo excesivos,y asi 
solucionar con ésto las 
mayores dificultades del uso y 
aprovechamiento de los modios 
AV. 

Con e~tas mcdidu~ Ge 
solucionan los problemas que 
impiden el uso y manejo de los 
medios AV en la 
docencia,especialmente a nivel 
superior dando asi un paso muy 
importante en cuanto a la 
utilización de Ja tecnologia 
Audiovisual en la ensehanza 
del Dlsoho. 
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(13) Para mayor pro~undidad 
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Gato Fritz, Historia de 
los Cómics, de Ed. Gustavo 
Gili, Barcelon.:1 1979. 
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DESARP.OLLO PARALELO QUE SE ENTABLA ENTRE LA EVOLUCION DE LOS APARATOS DE DIFUSION DE HASAS Y LA EVOLUCIOH DE LAS 
FUERZAS PRODUC~IVAS DEL MODO DE PRODUCCIOH CAPITALISTA OE 1450 A 1950, 

ASE POR LA QUE HECHOS HISTORICOS 
~TRAVIEZA EL HODO SOBRESALIENTES. 
DE; PRODUCCION CAP! 
TALISTA. -

11 

!NOVACIONES E INTRODUC· 
CIONES TWllCAS EN LAS 
FUERZAS PRODUCTIVAS QUE 
ELEVAN SU GRADO DE PRO
OU~TIVIOAD. 

1 II 

1450 ·Revolución 9 1450 -Constantino- 1450 -se introduce el -
mercial de la Socf pla capturada por alto horno (Europa -
dad Capftalfsta qu' los Otomanos, Occidental), 
consol Ida su econo· -Dtaz llega a Cabo 

~
ta 111onetarla y da Buena Esperanza. 
rigen al capital ·Primer viaje de 
omercfal: fase de Crfstobal Col6n. 
ercantil fsmo. -Vasco de Gamma 

·Aparece el capital llega a la lndfa. 
usurero en sus p~" -Primer viaje de 
meras manffestaCff Cabot a Terranova 
nes. 

h 500 ·Surgimiento lSÓO ·España Con- 1500 -Esclusas con com
l:!e la Manufactura ¡quista a los Azte- puertas de busco. 
IY el capital - as de México y a · 
lnanufacturero. nos Incas en Pera. Se introduce la hojalata. 

_ Yatroqufmfca (Paracelso). 
-El capital se em. 1922 •Primera tfr· 
pieza a 1ntroducf1 i:unavegaclón del Oso de ratles en las -
en 11 agricultura mundo por llal laga minas. 

nes. · .. -

DESARROLLO DE LAS 
YIAS DE COllUNICACIDN 
Y DE TRANSPORTE • ·• 
MATERIALES, 

DESARROLLO DE LOS APARATOS DE'DIFUSIOff DE MASAS 

IV 

1450 -Desecacf6n de 
1 as t ferras Inundada 
en los Paises Bajos. 

DESARROLLO DE LA DESARROLLO 
PRENSA. DEL CINE. 

y 

1450 -Prensa Ma
nual de lagar -
(Hagucfa ,Al emanfa). 

1456 -Imprenta di 
r.utenberg. · (Al e-
manta). 
-Primera Bi bl fa 
de Gutenberg. 

-La prensa se em-
plea para la al
fabet izavlón ma- ... -· 
sfva del prol et~ 
rlado. 

1500 -la prensa~ 
emp 1 ea como ins
trumento de capa
c ftacfón cultura 1 
de la fuerza de -
trabajo proleta-
rfo. · 
1521-1789 -la -

prensa queda subo!. 

VI 

DESARRDÍ.LO DE DESAROLLO DE 
LA RADIO. LA TELEVJSION. 

VII . VIII 

dfn~da ',]J .~e~fU· ~'L-------------L.----------_j __________________ .L. ______________ uit~<ªt~~i~M~ñe~v~mll...rª".llLrntlJ!S.~"ll..''"'"'."-------L----------''---;---~ 
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r-------+-------1-------------------t-------~----:::.!..--
1550-1700 Se inl- 1550 -Froblster -
ch la formación busca el pa 
del mercado 111und1a1 so del Norte 

-Anexión de 
Portugal a 
España. 

1550 -Uso corriente del 
carb6n. 

-Sierra mov ld.1 por un 
molino de vknto. 

-Aparece el fil ibote. 

-Telar de'Lee para 
géneros de punto. 

15:;•? -Terminación 
del Canal 
de Bruselas. 

1550-1600 La pren 
sa se expande 
a las princi
pal es metrópo 
lis. -

-Sistema de 
correos a ba
se de "Postas 

¡-----:----+-------11------- ---+-- -------l---------1-:--------·· 
1600 -Pri,11era' re10 1600 -Fundación de 1600 -Telar para clnterla. Hrl'.J -Canal Brujas 1621-Publicatión 1640 -Proyector 

luminoso ~.
Athanasiu! 
K1rscher. 

lución indus las campa- - Ounquerque. de los prime 
tria! de la- ñtas ingle-- -Producción dr• ficldo -Terminación ros perilidi-
Formaclón Ca sas y holan- .sulfúrico, t d del canal de cos llamados 
pi tal lsta -- desas de las -Perfeccional"ten ° e "Cronatos". 
que utiliza Indias Orlen la llave de i•erder- Briare. (Inglaterra}. 
el carbón y tales. - nal • -Drenaje de 641-~l ~arl1mento 
el n"or co~ -Telar de est lraje tierras pan- ~n~a~f os mr~~ 
mi) fuerza mo -Estatuto de perfeccionaM de tanosas de prlme1·a regla 
tri? del pro Monopolios Oangon. Vermuyden. mentación de-
ceso produc:- 1625-1649, · la iit~rtad de 
tivo. Carlos I de -Utilización il~l car- Prensa: la ca-

(
1600 a 1870 bón en la f~t•rica- mara estrella 

1650 -surgen las 
primeras 
institucio
nes de crE
dito. 

Inglaterra. i' d Id lo , da. e on e v ,. • ,, 631-1789 Aparecen 
m~~d4< 350 pe 
mnm~ en 

1650 -Poder per'so- 1650 -Primer alto hurno pa- li.50 -Apertura celh552 -La censura so 
nal de Luis ra hierro qu" util 1za Canal de - bre la pren~~ 
XIV. 111adera cornliu~.tible. Languedoc, alcanza su. 

-Fundación de -Máq~lna de sumar de -Canal de - apogeo con la !ª Rotal Bla1~e Pascal· Oder-Sprr.e. expedición de 
-R~~ol~a~i'o·n -Bomba neumH lea de -Construccl6n la "Licensing 

Von Guercke. del Pont • t" 

de 1 as Hu~c- s~vei .V • 

Vll l 

__ .---

1 

L 
~~le~~iF,~~d~€ _ -Máqu~~~ de •ruego de Royal • 1 ne • 

nqtes de Fra! -Máquina de v.1por de 

-Estal~aªla Rev.In·~•esa. Papln. --------..1.....---------------- --·~--· ---
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1700 -Surge la - 1700 -Guerra de S.!! 1700 -Uso de cll indros de -se modernf-

gran fndus- ces fón espa- hierro colado por - zan los sis-

tria y el C! ñola, ·Polhem. · · temas posta-

pftal fndus- -Tratado de -Invento de la sembra- les. 

trlal ~ y el Ul trech. dora de Tul 1 • 
modo de pro- -Guerra de S.!! -Uso de coque en la 

~~~~!~: ~:P1 cestón Aus- fundición de hierro 
triaca. por Darby. 

consolida en -Reinado de -Háqu f na de New Comen. 
la historia Federico· el -Torcedora de seda de 
universal. Grande. lombe. 

-Nuevo proceso de fa-
bricacfón de hierro 
por Réamumur. 

-Fundidora de cinc en 
Swansea. 

-lanzadera volante de 
Kay. 

-Cardadora de 1 ana. 
-Producción de fic1do 
sul fúrfco a partir de 
las dmaras de plano: 
método .de Roebuck. ! 

1 

1750 -Termina 1 a· -1750 -se con so 11da 1780 -Se Inicia li 1750 -Comercial fzación del 1750 -se inicia la 
el mercado Guerra de - acero en crisol. construcción publ lcaclón 
mundial. los 7 años. -Calceterfa a rayas de del Puente· de de la Ency-

-Ingleses ca1 Strutt. Westminster. clopédfe. 
turan Quebe . -Torno de Thiout. -Puente sobre e . -surge la li-

-Clive con- -Fundidora de hierro Rln en SchahaJ!. tografh. 
quista Ben- de Carrlón. sen. -Aparece 1 a -
gala. -Fundición de carriles -Terminación - m!qulna rds-

-Catalina 11 en Coalbrookdale. del Faro de - tlca de ha-
Emperatriz -Carruaje a vapor de Smeator en - cer papel. 
de Rusta. CUgnot. Eddystone. 

· -José II Em- -HHodo de Trea-
perador de saguet para ha-
Habsburgo. cer carreteras. 

-Apertura del' 
.. ~ft.1 ·;.: __ , _ .. 
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1 

1750 (continua -Guerra de lndependen- -Hiladora de Arkw!ght. (Manches ter), ' 
c16n). - cia tlorteamerlcana. -Torno de roscas de -Puente de hierro 

-Guerra de Gran Breta- Ramisden. en Coalbrookdale. 
fia con Francia. -Torno de Wil keson. -Buque de Vapor de 

-Luis XVI Rey de - • -Torpedo submarino de CFD. de Joufray. 
Francia. David Bushnell. -Se inagura el va-

-Se firma 1 a Paz de - ·Aplicación de dquina por Pyroscaphe en 1776 -Se afirma la 
Versal les. de vapor a industria el rio Saona •. "Libertad de 

-Tratado Comercial - carbontfera. -Canal de Elder de Prensa" en 
Anglo-Francl!'s. -Máquina trilladora de Crfstian VII de EUA. 

-Comienza Colonización Meikle. Dinamarca. 
de Austral la. -Telar mecánico de - -Semáforo de Chape 1791 -Se introduce 

-Estallan las Guerras Cartwight. a le Consti-
Hapoleónfcas. -Introducción en la tucfón Nor-

-Intervención de Holan- industria de algodón team€ric~na 
da en la Guerra Har1tj de la m~qufna de va- la Enmienda 
ma. por. sobre 1 a 1 f 

l 
-Declaración Francesa -Proceso de Leblanc - bertdd de T!) 
de los Derechos del para la fabricación - formación. 
Hombre. de sosa. 

-Reinado del Terror. ·Se patenta el gas de i 
-Francia conquista hulla por lebon. 
Bélgica, ·Desmontadora de algo-

-Colonización Británica dón d~ Whitney, 
del Canadá Superior, -se papenta la maquina -

-Washfngton Presidente de carpfnterta. 
de EUA. 
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1800 -Triunfo del 1800 -se firma la 1800 -Máqu tna de vapor 1800 -Carruaje de va- 1800 -Prensa de 
tmpertal tsmo paz· de - - de a 1 ta pres Ión por de Trevt- hierro para 
y surgtmten- Pl!liens. de TreYlthtck, thtck. Imprimir de 
to de los - -Bloqueo Co- -Máquina de mesa -Remolcador de Stanhope. 
primeros lllO· merctal de de Maudslay. vapor de Charla- -Todas cons-
nopoltos. Gran Bretaña -Máquina de hacer tte Dundas. tttuctones 

-Napoleón - encajes de - -Construcción de del s tglo 
8onaparte en Heathcoat, los muelles de XIX, (8rasl 
el Póder. -Ptla voltaica en las Indias - - 1924, Bélgt 

-Bloque comer Europa. Occtdenhles. ca 1831, Es 
cial de - -Fábrica de azGcar -Comienzo del Ca- paña 1845, 
Europa. de Remo 1 acha de nal de Calcedo- Cerdeña y 

·Abo 1 ic Ión de Achard. nia de Telford; Suiza 1848, 
1 a serv idum- -Conservas de car- -locomotora de y Austral ta 
bre en - - ne de Appert, Trev tthtck. 1861), in-
Prusia, -Máquina de vapor -Apertura de 1 fe- cluyen la -

·Francia inva de alta presión rrocarrtl de • libertad de 
de Portugal:" de Evans. Surrey, Prensa sf-

-GUerra de - -Comienza la ilumt -Apertura del Ca- guiendo la 
lndependen- nación .con gas eñ nal de San - ~ Declaración 
eta espafto la las h11ander1as Qulntln. de los Dere 

-canad¡ pasa de algod6n. -Puente de cade- chos de -
a ser pose-· nas paten~ado de 1789, 
sión inglesa Furley, Pen~llv_! 

nta. 
-Barco de Vapor 
Clermont en .el 
rto Hudson. 

-Barco· de Vapor 
Orl eans en el 
rto. Ohto. 
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1810 -Guer~a de Gran 1820 -Umpara de Oavy. 1810 -Faro de 8e11 - 1810 -Prensa de cilf!1 
Bretana con - -Se patenta en Frar Rock. dro de vapor pa 
NorteamErica. cla la máquina de -Túnel del Canal ra 1 a irilpres fón 

-Batalla de lla- vapor de expansfó~ de Standedge. de •The Times". 
ter loo. Ley del doble de Eduardo. -Buque de Vapor 
Grano. -Torno de copiar de Canet. 1814 -Karin construye 

-Bombardeo de - Blanchard para ca- la primera pren 
Argel. Ja de fusil. sa mecSnica en 

-Establecimfent< Europa. 
del Patrón Oro. 

-Primera ca fda 1814 -1881 Se asienta 
de Napoleón. el estatuto de 

-Segunda calda prensa en Fran 
de Napoleón. cla. 

-Era de Hetter-
nich en Europa 
centra 1 de - -
Italia. 

' 820 -Sube al trono 820 -Masticador de cau- 1820 -Inauguración 1824 -A partir del ~~ 1825 -Se fnven-P827 -Sanry de 
Jorge IV. cho de Hancock. del ferrocarril todo fotográ ff ta el - muestra :-

-Legalización de -Telar mecánico de Stocktan-Darl 11 co de filcephor1 "Trauma- que una -
las Trade Unión Aspdim. ton en G.B. · flicpce se intr! tropico" aguja de 
de Gran Bretaña -Alto horno de co- -Puente de Tel- duce el fotogr como ante acere se 

-legislación de rriente de aire - ford sobre el bado y el siml cedente : imanta -

1 

la emigración - · .caliente de Stephj Menaf. 1 igrabado. técnico - por la ac 
<le artesanos. son. -\lapor de Rueda~ del cine. cfón de: 

-Congreso de - -Turbina hidr&ul fea de paletas de 1SZ9 -los 17 diarios una des--

' Viena. de Fourneyron. hierro, Aaron de Londres, al 1826 -Nicéphore carga - -
-Congreso de - -Patente de la cal- Mamby en el Se canzan en con- Nlepce hf eUctrica 

Verona. dera multftubular na. junto un t traj1 ce la prf 
-Revueltas en - de Segufn. -Puente de carr! de 44000 ejem- mera fotO 

España .Y NSpo-- -::~:~~f~~n~~n~: ~~ tera con suspe! piares. graffa. -
les. sfón de al am--

-Independencia .- Danforth y de 1 a - bres de Seguin 
de Grecia. r:g1fMº2~1~ua -Canal navegabl1 

rp. :. de Gante. -i!~~~vm~~rn 1 as 
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1820 ( Cont fnúa 

1830 -Epidemia de C§ 1830 -Faraday demues-
1 era en t.:on-~ tra la inducción 
dres. el ectromagnét fea 

-Epidemia de C.Q -Medio de Segurf-
lera en Rusia. dad de Blckford. 

-Monarquia de -Método de canta.!:_ 
Orleans en - to de Phill ips 
Francia. para el ácido -

- Independencia sulfúrico. 
de Bélgica. -Rastrilladora de 

-Emancipación lfna de De -
de 1 os Escl a- G!rard. 
vos en el lmp• -Procedimiento de 
rio Británico. Pattenson para 

-Primera Ley f§ la plata. 
bril efectiva -Martillo pilón 
en G.B. de vapor de Nas-

·Apertura del myth, 
Comercio con -Hierro galvanlZ! 
China. do de Some 1. 

-Sube al trono -Horno de TGnel 
la Reyna VictQ en Dinamarca. 
ria. -Patente de la 

·Comienza el mf fundlcidn de -
virniento Car- hierro con antr! 
tista. cita. 

-Publ icaclón 
del Manifieste 
Comunista. 

(*) Origen de la Prensa de Masas. 

IV 

-Patente del Puente 
de vigas de celosla 
de lthlel Town. 

-Terminación del Ca
nal de Eric. 

1830-Inauguracfón del 1830-1870 Se desa- 1830-Rueda de. Fari 
Ferrocarril li- rrollan las day. 
verpool-Manche.!_ . grandes agen- 1830-Se Inventa el 
ter. etas de lnfor kfloscoplo o 

-Carruaje de va- maclón. Fantascoplo 
· por de Gurney. 1833-Prlmer Perfód' de Joseph -
-Terminación del co· de Masas e~ Plateau. 
Canal de Gotha el mundo:"New 1832-Surge el Fe· 
en Suecia. York Sun'J(•). nasquistisco 

-Primer tranv1a 1835-Surglmlento - pfo. 
de caballos en del New York 1833-Aparece el -
N.Y. Herald. · Zootropo. 

-Termlnac!ón del 1835-Charles Havas 1833-Se inventa el 
Canal de Morris funda en Fran Stroboscopio. 
en EUA. cfa la Agencl; 1839-0rigen de la 

-El vapor Great Habas de Tra· fotografta a 
Western inicia duccfón de No través de los 
el tráfico regu ticfas. Daguerrotipo! 
lar del AtlántI 1836-Aparece ~l pr de Luis DagUJ 
co. . mer perlodfco rre, en Fran-

-Surgen los tranJ francés moder tia; y WI- -
portes movidos no "la Presse' 11 larn Talbot 
por propulsión 1837-El New York • y Johan Hers-
de hélice. Sun tiraba • chel en lngla 

-Inauguración del 30000'ejempla terra. " 
ferrocarril Lon res. -Producción di 
dres-Blrmfogham 1838-Fundldora de los primeros 

-Ferrocarril - tipos de BrutE. Daguerrotipos 
Bruselas-Malina•. en EUA e ln1 

-se instalan las cio de la -
1 lneas f@rreas 
a~ ~ 11 a 
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839 (Continúa) fotografta 
comercial. 

-El gob1er-
no franc&s 
adquiere -
las paten-
tes del -
OaguerrotJ 
po y las -
hace püblJ 
cas al mu,!1 
do, 

~840 -Colonización dj !1840 -Galvanoplastia de 840 -Inauguracton de ll<>•u -se ut111za el íl·cs~u -Invento de 1840 -se 1nven-
Nueva Zelanda. Elkington, tOne l de Brune l telégrafo pa- 1 a c!mara ta el ca-

-Bombardeo de - -Calotfpo de Fox bajo el Umes1s ra transmitir de fogra-- ble para 
Acre. Tal bot. -Termlnac ión de noticias a - ffa por - la trans-

-se leial iza la -Fábrica de super- las regulactone~ los diversos S.8, Morse mlsl6n de 
expor ación de fosfatos de Lawes. del rfo San Lo- perlód leos. -Descubri-- señales. 
maquinaria en -Máquina de vapor renzo, entre el 1848 -La revolución miento del 840 -Jo sé Hen-
G.B. de expansión doblE lago Onta rto y de 184.8 de-- fotograba- rry produ 

-Abo 11 ci6n de -
las leyes del de Ma-flaught., l'cntreal. · vuelve la 11 do por - - ce oscila 
Grano. -Comienza e 1 molinc -Fabricación mas bertad de - - Morse. ciónes de 

-Abolición de - de grano con mue- va de 1 a Sega.do Prensa a Fra,!l -El tiempo al ta fre-1 as horizontales. 
las le!es de ~~ -Presa de a reo de ra Hc-Cormick, cia. de expos1- cuenda y 
ve¡acl n (Nfvi Zola. Chlcago. 1849-Surgen en ftm~- ci6n foto- muestra ~ r ion Acts • -Peinadora de Hell -se establece el rica latina grafta se sus efec-

- poca ~e la Re 
volucion en Eu mann. servicio de co· los perfódi- reduce a - tos a cor 
ropa -Hormigón armado d rreos. tos "La Est~f zo minutos ta dlstali 

-Pret ldencfa de fok>nler. 1 la de Panam • y se logra c1a. 
Poi , E~A. -Góodyear inventa "El Comercio'; tomar con 844 -Se rea 1 f--Guerra e EUA el vulcanizado, 
con M~xlco, - Telar mec~n ico de 

en Urna, Peru ; modelos ma za la prJ. 
-Fiebre de oro Bigelo11 para al fo, 

y "El Mercu- qufllados: mera tran 
en ,Californfa. rio" en Valp; misión te 

bras. ratso, Chile. legrifica 
-Vertedera de aradi 

de acero de Deare 
entre Was 
hington "i 

1 

Balt1more 
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1850 -Surgen las - 1850 -Sitfo de Sebas- 1850 -Haqufna pefn! 850 -Puente de Brf 1850 -Debido a la -
prfmeru so- topo l. dora de Les- tanla de R. - competencia -
ciedades por -Guerra de Crl- ter Horrfs - Stephenson. entre Pul it--
acciones que nea. Thrope. -Tendido del - zer y Heartz, 
dan origen a -Sublevación de -Acero Bessmer cable Dover- aparece la -
una nueva mo· la India contra -Aluminio de - Calafs. prensa sensa-

· dal idad del la G.B. Devme. -Luz de arco - cfonal lsta en 
capital ffnar -Tratado .comer- -Convert 1 dor - v61 tan feo en EUA. 
ciero. cfal anglo-fra!! de acero de - el faro de. Fo 1851 -Julufs Reuter 

cés. · Kelly, rel and del Sur. funda en In--
-Napoleón Ill E!!! -Háqufna de C.!!. -Termfnacf6n -· gl aterra la -
perador de Fra.!!. ser Slnger. del Great - • Agencia de No 
cfa. -Mechero Bun•- Eastern. tfcfas Reuter 

-Guerra Franco- sen. -Primer barco 1853 -Se suprime en 1853 -El Coronel -
Austriaca en ·-Acero al Tun! de guerra con1 Inglaterra el Van Uchat ius 
Italia teno de - - . trufdo total- Impuesto por proyecta di-

-Reinado de O. - Kooller, - mente de hfe- publ fcfdad. bujos anima-
Btsmark. (Austria). rro, el Warrf 1855 -se supr fme en dos a travl!s 

-Laminadores - or.. - Inglaterra el de los apara 
trio de acero, -Rafles de ace impuesto del tos de Pla--
Hotal a. ro. timbre. · teau y Stamp 

-Torno revolv! -Ferrocarril - 1856 -"El Times" ti fer. 
dor. Vfena-Triestei ra 60,000 - -: 

-Apisonadora - a través de - · ejemplares. 
de vapor en - los Alpes. 1858 -El "Daily Te-
Francia. -Acorazado - - 1 egraph" tfra 

-Procedl11iento franch "Le - 30,000 ejem--
de Sa 1 vay pa- Glorie". piares. 
ra produccf6n -Puente de ca-
de SOSI,; ble de 1lambr'1 

-de Roeblfng, 
Ntlgm (EUA). . . 

.. 
'• 
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18ó0 -Se estable- 1860 -Primer tra- 1860 -Refinado • 1860 -Apertura • 861 ·El Oaily - 860 ·El amerita- 1860 -Se tiende un • 
ceo 1 as ba· tado comer- electról ltj del Canal Telegraphe no Colleman cable de(nergh 
ses para el clal de • co del co- de Suez. tira 142,0 Sillers con a través del -
surgimiento América con bre. • Term lnaciór 00 ejempla truye Kine- Atlántico. 
del caplta- Japón. -Nobe lnven de la Presi res. matoscoplo. 
1 lsmo llo~- -Llncon, Pre ta la dina· de Arco, d1 1867 -1873 Clerk -
tamericano. sldente, - mita. furens. 1963 -Se suprime Maxwell, desa-

-Epoca de • -Guerra de ·AC€t'O de S1 -Primer fe- en lngl ate rrolla la teo-
oro del lm- Sece<lón Nor lera Simen rrocarrfl rra el im- rta del electrs 
perial lsmo teamer lea na Hartin. transcontt puesto del magnet 1 smo c¡ue 
en Europa. -Bismark en -Pozo de pe nental. papel. predice la ul, 

el poder en tróleo de tencla de las · 
ISóO -1870 Punto • Prusia y en Drake, Pen 1867 -Klp61tto • hondas de rad 11 • 

culminante Alemania en silvania. Marinone -
del desarro guerra con ·fresadora construye 
llo de la :- Dinamarca, universal la primera 
1 lbre comp! -Ultima gran de Brown. prensa de 
tencla. epidemia de -Conservas 4 cll indroi 

cólera en • de carne - 1 lamada ro 
G,8, de Armour, tat lva c¡ue 

-Guerra Aus- Chlcago. es 25 vecei 
tro-Prus la- -Freno Wes- mh rápida 
na. ttnghouse. que las -

·Abolición prensas an· 
de la escl_!! tertores. 
vitud en -
EUA. 

-Conversión 
del Canadá 
en domfnfo 
fng1's. 

' 



-se funda 111870 -surge el - 1876 -TelEfono de 
Agencia de zooprulsc.!!. A.G. Bell. 
Prensa - - pe. -Fonógrafo • 
United - - de T.A. - -
Press. 1876 -Proyector - Edtson. 

de Edison. 

!870 -Segunda Re·R870 -Segundo go- h870 ·Procedimiento de 1870 -Inaugura- 1871 
volución 1.!! blerno de • Wilson para la - clón del 
dustrial de Disrrael 1• pro1ducc1ión de • túnel de 
la Forma--- • po "º b anq11ea- Ho t e expansi6n - dor lhipoclorito n enos 
ción Capit! illperlal. calcfco/. • -Envfo por 
1 hta • que -Guerra Fran- -El proced !miento barco de -
ut ll 1 za co- co-Prus lana. ·de contacto para carne con- 1871 -Alemania • 
1110 energta -Estableci-- la producción de gelada de cuenta con 

-CSmara Cine 
matogrUica 
de Edlson. el petróleo miento del • Scido sulfúrico carnero. 948 diario • 

Y la elec- imperio • - entra en uso en (Argentina . 
trlcidad. AlemSn. Sllvertown. La Havre). 1873 -Se, inventa 1877 -Se crea el 

-se estable- -Protección ·-Establecimiento ·Puente de la! 1Squina Praxlnosco· 
cen las ba- total de las de compafttas br. Eads en • . de. escrl-· plo de • • 
ses para el · patentes en t&nlcas de cau- San Luis. bli' Ret111n.9, Reynaud. 
surgimiento Alemania. cho en CeiUn. ton. 
del capita- -Primera subl -Lámpara de fila 
1 lsmo nor• da de Arru-... mento de carbón 
teamerlcano .de Bismark. de Swan. 

·Epoca de •• -Incendio de -Acero Gilchrist 
oro del im- Chtcago. . Thomb. 
pertal tsmo -Guerra del -Din&mo de anllli 
en Europa: Pacfflco - · de Ga11111e. 

1873 -Primera Gra 
Depresión -
del Sistema 
Capitalista 
Internacio
nal. 

(Chile con- -Industria del • 
tra Bolfvla petróleo en Ba· 
y Perd). kú. 

-Motor de gas • 
otto. 

-Ferrocarril -
el éctrlco en -
Berlfn. 

-Desnatadora de 
laval. 

-Se patenta e i 
horm1g6n armado 

-Motor de fuel -
011 de Brayton. 

·Llmpara de fil j 
mento de car
bón de Edlson. 

875 -wmoughby 
51111 th. descu: 
bre que el 
Selenio con 
duce ·corrt e! 
tes e1Ectr1· 
cu tanto • 
mis Intensa! 
cuando mis • 
luz incida • 
sobre '1. · 
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1880 -Se ccnsolf- 1880 -Triple - - 880 -Turbina de 1880 -Terminación 1880 -Uso de la - 882 -Se constru- 1888 -Henrlch - 1884 -El alemán 
da la banca Al lanza de vapor de - del túnel - media t lnta ye el fúsll Hertz descu P. Nlpkow 
capitalista Alemania- Parsons. de San - - en el New - fotogrHico bre la exts crea la -
en sus ra- Austrlalfa -m~eho~~gn Gotardo. Daily - - tencla de - transmts Ión 
mas funda- . Hungrla e de Carne2t~ -Tranvtas - Graphlc. 880 -Fabricación hondas hert de Imágenes 
mentales. !tal fa. -Central eléctricos -se utiliza comerc 1al - z1.anas. por conduc-

-se Inicia - -Convención trlca de E- en Alemania la linoti- de la placa tores. 
el capita-- Internaclo- i¿m ~~riie -terminación p~a por prj fotográfica 
lfsmo trans nal de Pa-- del puente por Eastman 
nacional. - (EUA). mera vcl en en EUA. tentes. -Método de de Brookly. el "New -

-Consorcio cianuro pa- -Apertura - York Tribu- ~ 888 -Chambre -
de 1 a dina- ra obtener del túnel - ne". Chrono pho-
mita Nobel. plata y oro de Severn. -Surge en - tographique 

-Legislación -Neuma t 1 ca - Europa 1 a de Harey. 
Social Ale de Dunlop. prensa "sen -Cámara Kodal 
mana. -Central --- sacionalis- de Eastman. 

-Segunda In eléctrica - ta" y "ama-
ternacional de Ferrant i rlll lsta" -

-Legislaclór en Deptford cuyo abjetJ 
de la Ref~r -Manguito de va san ven-
ma de 1884. gas de Wel s de a toda -

bach. - .costa. 
-Primer mo- 881 -Alemania -tor de gasa cuenta con 
1 ina de - - 2

1
337 dla-

Da lmber. r os y pe-
-Primer Aut!!_ rlódico•· 
móvil Benz. 880 -1919 Se lns 

-Producción tala la rea 
electro11t1 tel egr flca 
ca del alu: y de cablea 

ao submarf: 
minio en - na al servl 
Schauffan- cio de pre] 
sen. sa. 

-Insta lacio- 886 -Se ad ecua ~ 
nes hfdroe- la l 1notl-
léctricas - pla en toda 
~~t!~s d~,t~ forma a la 
Nlagara. prensa. 
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1 

·Motor el Ectrf l 
co de corrt en 
te a 1 terna de 

¡ 

' tesla. 

' 1 

1890 -1910 Se con· 1890 -Guerra Hispano 890 -Procedimiento 890 -Primer metro 1890 -Publicación - 1894. -kfnetoscope 1895 -Guille•i 

sol 1dan los Americana. electrol ltr1cl subterrifneo. 'del Dally • Parlor de - mo Mar• 

prtnc1r1es -Guerra Anglo·· de Castner pa· -Terminaci6n • Graphic total Edfson, en cal deu 

mon o os • 8óer. ra 1 a produc- del puente de mente ilustr!, N.Y. rrolló : 
cap~~ª lstas. ·-Tarifas arance- ción de sosa Forth. do. los des-

nsgo -Surge el ca- !arias de Mél 1- caústlca. -Comienzo del 1895 -los hermanos cubri··· 

pital finan- ne en Francia. ·-Motor Diesel • ferrocarril • 1893 -Melville E. - Lum f ere crea mlento> ! 

cfero. .• Tarf fas ar anee- en Alemania • transiberiano Stone funda - el cine en - de Hear~ 

898 -se con so llda larfas de He. •Telar automátj -Coche de cua- la Agencia de . Francia. tl y - .. 

la expansión Kinley. co de Northro~ . ~ro ruedas - Noticias Asso trasml:il 

-Guerra Hispano- -Swlch electro- enz. ciated press7 1895 -Se construye señale~~ 
del cap!talls -Cana 1 Oormund 

l¡nericana. maRnét1c3 pari Ems. el Kinetosco a trav~ 
mo norteamer: co tro e v&" · -Termlnaclán - 1897 -se introduce plo en EUA, de) mar.¡ 
cano en AmEr. vulas. 

-Holden en In- de 1 ~úne 1 ae¡ la monotipia. Alemania y -
1898 · -Marconl \ ca. y1 aferra cr~a 

acue ucto e Francia. 
a ocomocion lago tratan - 1897 -Alemania cuen envla su, 

de aceite ca- en N. Y. ta con 7, 070- 1895 -Primera pro- prlmer 
liente. -Primera l fnea diarios y pe- yecc!6n de - mensaje 

-Método de - - de Ferrocarri 
unión de rle- el ectrl flcadá rt6dtcos. cine masivo ·desde la 

les a travh • ~Primer automó 
en Parfs y - Isla - -
H.Y. (•). Wtgbt a 

de capuchones v11 Ford. - lnglate-
de hierro. -canal de Keel rra. 

(•) Origen del ,Cine de Masas. 
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900 • 1980 1900 -Muerte de 1; 1900 -Motor de aJ 1900 -Puesta en 
El cap! ta 1 Reina Victo ta y baja vuelo de 1 
flnaclero ria. presión. primer Ze-
subordlna al -Conclusión -~ocomotora ppel in. 
capital co- del acuerdo ce vt~º~mi. -Orvil le -
merclal y anglo-fran- s~Rn efec- Wrlght con-
agrtcola. c~s. ~rica 1 · sigue volar 

-se origina • v:~~ff 1~·. • con un apa-
el capltal1j 1904 • 1905 crea a lo- rato propul 
mo monopoltj Guerra • comoclón a sado, mh -
ta de Estad1 Rusa-Japone base de 4 pesado que 
:fu-s16n ere sa. cll indros. el aire, 
c lente entr1 -Sa 1 en los In -lnaugura-
monopolfos 1905 - 1907 venta el • - ción del • 
y Estado. Primera Re- ~~o~;~~ee~¡ Canal de -

volución d!!_ zar y refrJ Panamá. 
1 ~00 -El cap1tat1J 

mo se trans 
fol'ftla '-' ·· 
1,,,,~~,r \ 1 • ; ·x . 

mocrátlco- gerar la -
burguesa en leche. 
Rusia. -Campbell -

1906 -Fundac16n 
del Part Ido 
Laborista -
lnglh. 

1907 -Acuerdo -
Anglo-Ruso. 

convierte 
la leche -
11qulda en 
polvo. 

-T .H. Price 
introduce 
1 a segadora 
de algodón. 

-Edwards de~ 
tfla el pe 
tr6leo cru· 
do a travéi 
de tierra l 
atomea. 

·V .N. lpatf! 
ff utfllza 
la hfdroge· 
nación -
intermole
cular. 

V VI VII 

1900 -En ad'elant~1895 - 1905 1901 -Marconi tnven· 
ta 1 a Tel egra• 
ffa sin hilos 
y trasm1 te su 
primer mensaje 
a travh del 
AtUntico. 

se incorpo Se difunden 
ra el uso las peltcu-
del telHo las de los 
no y de la Hermanos • 
nuevas v1a lumiere y 
de comunic! de Hél ies. 
ción y - • 
transporte 1900 -Surgen las 
a las nece salas de el 
sidades de ne en EUA -
la prensa. llamadas ~ 

-se standa- "Nikel -
rizan los Odeons". 
contenidos 

1904 -J.A. Flentng, 
fabrica su tu
bo de vacto • 
con dos elEc
trodos. 

1906 -El tubo de va-
e-· y estilos 1900 -El cine en- cto con tres • 

·de las no· 
t idas y 
editoria
les. 

1900 "·E·l Da ily 
Mail tira 
800,000 
ejemplares 

tra en crl· electrones • 
sis de pro- (Audion) de • 
ducctón In· lee de Forest, 
terna. da origen al • 

radio. 
1903 - 1909 

Surge el c.!. 
ne de Char
les Pathé • 
como un mo-

1909 a 1960. nopolfo ti-
la prensa • 
entra en SI nematografl 
etapa mono co • -
lista: las 1909 -Existen en 
cadenas qui . EUA cerca • 
dominan en de 10 000 
1909, 52 • salas• "Hf· 
diarios' ei Ir.el Odeons" 
1960 domi-
nan 560 • 
diarios. 

,·:u 



l. 

- 1912 
Guerra 1 ta lo 
-Turca. 

1910 •••• aparecen 911 
las sobre· 
gananciu • 
monopo 1 is--
tas. 914 - 1918 

1 Primera Gu1 
1

1

1910 -El capfta-- rra Mundfa • 
. 1 hmo entra . 

I 
en crisis • 917 -Revoluct6n 

: perf6dtcas. Bolchevique 
! en Rusia. 
1 • 

' 
1 
1 

! 

917 ·Aparece la 
Sociedad de 
Naciones. 

910 -U. Drewsen usa • 1910 -se utllfzarl910 -Aparecen· 1910 - 1912 
el sulfito de so los prime- en la Gran David llark 
dio para obtertér ros Zeppe- Bretaña 58 Grlffith -
la pulpa del - tfns como periódicos produce 100 
mafz y gabaso. l'ledlos de pelfculas -

1914 -E.H. Arms-
trong Inven
ta el cfrcuj 
to regenera: 
tfvo. 

-G. Ell is emplea comunica-• 1911 -W.R. Hearsl para la en 
nuevo material - ctón. funda en - Brlograph. 1916 -De f'orest, • 
refractario en - Norteamérl radia mastca 
su proceso de - 1911 -SI! inventa ca la fn-:' 1915 -Grlfflth re en E.U.A. 
fraccionamiento el helfc6p ternatlonal voluciona e 
catalttfco. tero. News Servl arte y la -

-L. Melamld, deo- ce • técnica de 
dorfza y decolo-1912 ·Rudolf Die· la lndustrf1 
riza los aceites · sel. Inventa 1914 - 1967 fflmfca nor 
de petróleo. la primera La prensa americana -

-Standar Oil of locomotora .en.Nortea- con su pe11 
New Jersey em- diesel de - m!rfca evo cu1a"llac1--
plean el procese larga dura- luclona de miento de -
de descomposi-- c16n. 2,580 a - una Nación" 
clón con un tubc l7 ,100 dla 
y tanque termal rlos. 

l920 -se origfnari 1920 -Musoliní - 1920 -Nicholson f&bri 1918 -H.E. Algelt 1923 -Surge.el - 1920 - 1945 
: los olfgopo asciende a ca el Sffón Tér fábrica el Código de · Florecfmfen 

1920 -Primera • -
transml s Ión 
radiofónica 
desde P1ts
burg, EUA(*) 

¡ lios caplta · poder. mico. tractor de Prensa en to del cine 

1 

listas que -Formación -Muhlffeld lntro gasolina. EUA. europeo. 
consolidan del Partid< duce el calenta 

! 
el cap1ta11, Nazf en - dor de agua ca": 1924 -La Amerfcan 1927 -Se realiza 1922 - 1930 
mo monop6lt Alemania. liente. Lomotorle, la conferer El cine al- 1923 -Existen 556 

! co: Trust y 1925 -Pacto Kell -Primer sistema Ingersol 1 - cfa de Ex- canza en - estaciones -

¡
. Carteles in Brfand. de aire acondi· Rand. Gene- pertos de · EUA, • - - de radio en 

ternactona7 cionado en Bal- ral Electrl Prensa en 4,680,000 - EUA Y 4 mi--
les. -Von Hlnder tfmore y Ohlo. creó la prf Ginebra, • de e~pecta- llones de r! 

Burg es - -T.T. Gray usa - mera locomo propiciada dores. ceptores. 
electó pre el yeso para - tora dieseT por la So-

1925 -La dependen id - h eta de la • s ente, elfctrica. cledad de 1927 -surgimiento 923 -Harcont per• 
las Naclo- del cine so feccfona la 

periferta SE 1919 -Gran depre nes. noro. radlodlfusfó1 
acentua. ·sf6n de -- y crea las -

la - - • ondas dfrig! 
das. 

(•) Origen de la Radio de Mases • 
..,¡ 
w 

1925 -C111rl es -
r·~ncfs -
J!!lkins y 
Jlnn L. -
B¡'rd per · 
f~cionañ 
lt trans· 
1rsfón de 
illágenes 
COI tubos. 
dr vacto. 
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(1920 contlnGa) -Sociedad ca- Remover" las 1925 -James R1 Id 1923 ·Luis A. Hmlt 1924 -1·1~lmlr ! 

plhl1st1: J:fº~~~He: 1 J. Macleo ne patenta el :.orykln l 

Crack Eco•6· ln•ent& el circuito neu- ~-venta ! 
•leo. -La Un tversa 1 tubo-tren. trodlno, y lu ei tconos 

011 Co. em-
ple1 el pro-

hondu r1dla1e :::lo. ¡ 
~:f~,1~nc~~: 

cruzan el Atll 1 
tfco. ~929 ·St lnven.! 

"mm~ - 1924 -Se lnlcf• 11 • 
~t h Tt· 
lfvlsl6n · 

-Petro 1 e.um .. publicidad 1 ror - • 
Converston tra•h de la .:e"rry de 
torpor a t ion. radio. 
usa el mh 

rrance y 
moderno s f 5 .. 1925 -se construyen 

Ren! • 
tema de des- S.rthele-

~~T'P~l;J~~º 
tos receptores •1· panelfctrlcos 

-L.O • .Janes que funcionan 
cana1iu la con corriente 
pulpa de ma- normal. 
dera o papel 
como filtro. 1927 -1939 

.w.H.Hhsan L1 radio entr1 
crea e:l pro- en su "Edad de 
ceso para .. Oro~. 

producir los 
pedazos de 
madera en .. 
pulpa. 

- -Pulp 1nd Pa 
per Dlvisló1 .. of US Fores 
Products La 
boratorys 11 
venta un P~J 
ceso para 11 
obtenct6n d1 
pulpa de"' 
dera dur1. 
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1930 ·El imperl1• l193l -se inicia 1, 1930 ·La C1terplll1r 
lismo entra guerro CM • Tractor co. U-
en su nueva no·Japoneu 
fue contM 
parfnei: ... - 932 -Los EUA pi· 
1pogeo capl decen una • 
tallsta. - gran depre-

sl6n econ6'1 
1930 • 1979 ... 

El modo de 
produecl6n 935 •Los EUA reo! 
c1ptt11fst1 gantnn 1 • 
tntr1 en .. Rusia, 
co.nsUnte ... 
oposlcl6n • 936 ·1939 
con el modo Guerra Clvl 
de produc• Espaftola. 
cf6n socia· 
lista, 939 ·1945 

·Segunda Grlf Surge la Se 
Crlsh del gunda Guerr 
Slst"111 Cap Mundial: el 
tt11sta tn· mundo se di 
tern1clon1l. vide en dos 

zanJS de 1n 
fluencia: • 
Socialismo 
1 t1p1U11s 
mo, 

l"I Origen 4• h T.V. "ulva . 
.J 

"' 

brlc1 el primer 
Tractor Diesel. 

·Tractor con lh 
tu de huh. 

•Procesos de mQ1 
tiples estados 
par1 colorear .11 
pulpa. 

-l!&qu fna para te 
' tll IZir el suel 

con Anhidro dt 
Mlolnfa. 

-u Superhnter 
CO. crea e1 pri 
llf!r calentador 
do pres tan malt 
ple. 

·Apllc•ct6n 1 lo 
trenes de pasa .. 
jeros del slste 
ma. 

•Primer motor de 
·cuatro cilindro 

no articulado. 
·C01oracl4n de • 
la madera a. par 
tlr de un> solu 
cl6n neutral. 

-Los laboratorio 
Cross 1nd Bevan 
Introducen en • 
lnglltern el • 
roltodo de 

para detectar • 
el contenido de 
celulosa en la 
madera. 

¡y y 

lflO ·~~1 :~·~~~ 1930 ·LH <1den1 
de prensa 

At6mfc1. nortea11eri 
unas con-

1935 °Unl6n S•lt trolln el 
ch 1nd Sig 43% de los 
nal Co. In diario• y 
traduce el el sn de 
shte11a de los perf6· 
c:omuntca-- dfcos domi 
cl4n para nlcalts. -
Trenos. 

1937 ·El tlraje 
de la pree 
sa altmana 
llega 1 -
19,000,000 
de ejttpl!_ 
res. 

- ' 

YI 

1930. 1945 
Oeurrollo 
del Cine • 
hablldo. 

1930 -Aparece el 
C6dfgo cine 
•1tcgrlflco 
en EUA, 

1939 ·El cine ale 
dn 11c1nzi 
01.000 ,000 
espectldo-· ..... 

Yll Ylll 
,. 

1933 ·La Al e1uni1 1933 •la R1dfo '• 
Nul e11ft1 Corporatlon 
su progr•!. of ""lrlct ' 
cl6n h1ch ••HYI entri 
Adrice dtl M.Y, 1 Fila 
Norte. dtlffa un• 

sistema de 
1937 ·Se eshblec1 1r1nSl'llsl6n 

1tl c6dlgo Pl eUctrfca a 
ra r1dfo en bUI de rl• 

EUA. yos c1t6dl· 
cos .. 

1938 ·Comunleaclo 
nes de 11 • 1916 ·Primera • • 
rad!odlfu·· trtn$11\ISl6n 
st6n con fl 1naslv1 de • 
nes patffl· 11 televf·· 
cos 1usplcli sl6n 1 tra• 
dos por 11 vh de 1a • 
Sociedad dt 88C lnglt• 
f(acfonrs. ... (') 

1939 ·1945 1939 ·Se lnlcli 11 
La mayor pa · r.v .... 1v. 
te de lu • en EUA. 
estaciones 
radio emlso 
ras son con 
flscadu por 
los no 1111 
dos. 
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l 94S -Aparece la 1940 -Se inventa h 94 2 -Se inaugura 1940 -El tiraje 194S - 1960 194S -Los estados 1941 -La cadena 
Organ izac ió el radar. en España e l de la pren Surgimiento europeos l 1 !1.il.C. crei 
de Naciones -Westinghou Tren de paSJ sa amerlca del Neorrea berados, - el Pan Ame· 
Unidas. se Aire Br~ jeros con - na es de - l ismo Ita-- reedlstribu rlcan Net-

ke Co. creé centro de -. 41,000000. llano. yen nuevameJ lollrk, com-
1946 -Aparece la el sistema gravedad ba· 1949 -La Agenc la 194S - 1962 t~ las con- puesto por 

hegemonta retardador ja. . France - Apogeo del cesiones de 92 estacio· 
norteameri- del coche Press surgE las rad1odi· nes que re· 
cana sobre automático 1948 -General Elec cine de - fu soras. trasmiten • y estableci Hollywod. 
el mundo ca -Se crea el trie and - • una red mur programas • 
pita lista y aceite inh · Pinerican Lo· dial de in 

- de T.V. en 
el dólar se bidor de~ comotive, - formación. A::i€rica La· 
consagra co tor. crean la - 1945 -se estable 

tina. 
mo moneda -: -Se crea la primera lo- 1946 -Se funda h 
mundial. .9asol ina de comotora cor ce la Agen Asoc la e Ión 

altos octa turbina de • cia Kyodo 1"terameri· 
1945 -Inventa la nos. gas. Kass en - cana de Ra· 

Bomba At6m! 
Japón. dlo~ifusi6r 

ca. ~946 -La Asamblea (AiR), 
General de 

1945 -1948 las !lacio- 1947 -Se Inicia • 

GUerra Fria ñes Unidas la produc-
aborda el cl6n en se· 
tema de la rie de apar 

' Información tos de tel E 

Internado- visión~ 

nal. 
~ 948 -se incluye 

el Art. 19 
sobre la l_i 
bertad de 
In formación 
en la Dec~_¡i 
ración Uni-
versal de -
los Dere---
chos del -
Hombre. 



-
1 1 11 111 IV y VI VII VIII .~ 

1 
1933 -La Radfo ·-¡i:uo -El lmperia- 193l -se fnfcfa li 1930 -La Caterpfllar 1930 -Aplfcacf6n 1930 -Las cadena 1930 - 1945 1933 -La Alemania 

1 fs.~o entra guerra Chf- Tractor Co. U- de la Bomb de prensa Desarrollo Nazf eml te Corporat fon 
en su nueva no-Japonesa. brica el primer Atómica. norteamerf del Cine • su programa of AmErfca ¡ 
fase contera Tractor Diesel. canas con- hablado. cfón hach- ensaya entr1 
poránea: -- h932 -Los EUA pa- -Tractor con 11 a: 1935 -Unión Swft trolan el Amérfca del N.Y. y Ffla· 
~pogeo capl decen una - tas de hule. ch and Sig 43% de los 1930 -Aparece el Norte. delffa un -
talfsta. - gran depre- -Procesos de mQI nal Co. in diarios y C6dfgo cine sistema de 

sfón económ tiples estados traduce el el 54' de matogrUfco 1937 -se establec1 trans111lslón 
i 930 - 1979 ca. para colorear .l¡ · sfstema de los perfó· en EUA. el códfgo p~ eUctrfca a 

El modo de pulpa. comunica-- dices domJ. ra radio en base de ra-
producci6n 935 -Los EUA reo1 -Máquina para f~! cfón para nicales. EUA. yos .catódf-
capitalfs ta ganfzan a • · tilfzar el suel, Trenes. 1939 -El cine ale cos. 
entra en - Rusia. con Anhidro de 1937 -El tlraje m5n alcanza 1938 -Comunl cacto· 
constante - Amón fa. de la pre.!!. 491,000,000 nes de la - 1936 -Primera - -

1 oposfción - 936 -1939 -La Superheater sa al emana es pectado-- radfodlfu-- transmlsfón 
1 con el modo Guerra Civil Co. crea el prf llega a - res. sión con ff masiva de -1 
1 de produc- Española. mer calentador 19,000,000 nes pacfff. la televl--

i ción socia- de presfón múlt de ejempl.!. cos auspfCIJ slón a tra-
lista. 939 -1945 ple. res. dos por la vb de la -

-Segunda Grar Surge la Se -Apl fcacfón a lo: Sociedad de BBC fngl e-
Crisis del • gunda Guerr, trenes de pasa- Naciones. sa.(*) 
Sfstema Cap' Mundial: el Jeros del siste 
tal lsta In:.- mundo se df ma. 1939 -1945 1939 -se fntcta 11 
ternacfonat. vide en dos ·Primer motor de La mayor paJ "T.V. masiva 

zonas de fn · cuatro cfl fndro te de las. - en EUA. 
fluencia: - no artfculado. estaciones 
Socfa11smo ·Coloracfón de - radio emfso· 
y Capftal fs 1 a madera a par ras son con 
mo. tfr de una solu f1scadas por 

cfón neutral. los no alta· 
-Los 1 aboratorfo dos. 
Cross and Bevan 
Introducen en -
Inglaterra el -
método de 

1 

para detectar -
el conte11fdo de 

l celulosa en la 

¡ madera. 

' 1 
1 
,,. 1 Orfgen de ka T.V. Hastva • 
. J 
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1950 -Enfrenta- 1940 -se Inicia 1954 -se constru- 950 -la Comisión 
cfón de Ha1. la era de ye el prf- lnternacfo-
Artur con- computado- ..er subnarj nal de los 
tra los so ras. no atómico. Derechos -
c1alfstas! -Segadora Y. · del Hombre 
feroz cam- peladora au 1955 -se.emplea consagra la 
pafta anti- tomStlca de la energfa libertad de 
comunista. · mafz. atómica pa- información 

1950 -Aparecen -
los movi
mientos de 
1 iberación 
nacional. 

. 

-Proceso de ra indus--- y ·crea una 
manufactura tria Y la - jurisdfc-
de fibra di paz. ctón inter-
vldrfo par; 1957 -Locomotora nacional. 
baleros y Diesel que 
rodamiento! funci - 953 -Surge el -• ona Congreso -

-la Standar con doble Brldnfco 
Oil Compan¡ corriente de Prensa. 
introduce eUctdc~ • 

. 1 a h1drode· 1957 -se pone en 956 -Aparece el 
sulfuració~ marcha el Consejo -
en 1 a pro- . Al°emb de 
ducclón de primer satE Pr'ensa. 
energEti- lite artlf 
cos. cial ruso, 

1959 -Los nortea
mericanos 
lanzan su 
primer sat§ 
11te espa
cial. 

·.: . 
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1956 -surge la 1951 
radio peri
fErica en 
Europa. 

-se trasmi-
ten lu in· 
vest lgac lo· 
nes del Se· 
nado Norte1 
merlcano bi 
jo la direi 
clón del si 
nador Estei 
Kef1uver y 
el discurse 
de Douglas 
Hac. Artur. 

1952 -Se estable· 
ce el C6di· 
go para lÍ 
T.V. nortei 
mericana. • 
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