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INTRODUCCIÓN 

El presenlc ~se elaboró pensando en la problernatiea que 
tienen los alumnos del ciclo de bachillerato de la UNAM en su 
proceso de elección de carrera. 

La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE) de la UNAM tiene como marco el desarrollo integral 
de sus estudiantes del nivel de bachillerato. como de la 
licenciatura. y en estos tiempos modernos en que la orientación 
vocacional juep un papel imponante dentro del sistema 
educativo. 

En el primer capitulo se tratará de la IJGOSE en la UNAM, en 
virtud de que los alumnos descubran sus virtudes y defectos. 
sus alcances y limitaciones. sus posibilidades y barreras. a fin 
de que se acepcen tal como es. como punto de partida para 
alcan7.lll' la supemción. Asi mismo se tratará el campo de los 
conceptos de la orientación educativa donde se da un panorama 
de la definición de la misma. comprendiendola como el 
proceso que ayuda al alumno mcdianlc ciertos sistemas a elegir 
una profesión y prepararse para ella.entender y progresar en la 
dirección elegida. Además de entemer sus f"undamentos que 
son: a) Las difen:ncias individuales. b) La complejidad de las 
demandas sociales. individuales y ocupacionales y c) El derecho 
que todo ciudadano tiene a gozar de igualda de oportunidad en 
toda democracia. 

Igualmente se verá lo relacionado a los factores de 
desorientación. ya que esto significa la pérdida de tiempo 
académico que demora su crecimiento profesional y 
productivo. Estos factores de desorientación son : el familiar. 
el económico. la amistad. el infonnativo. de habilidades y 
aptitudes .. ctc(..~cra. 

Por su parte en el segundo capítulo se verá lo relacionado al 
proceso de comunicación que existe en la humanidad. Va lo 
expresa el comunicólogo Raúl Fuentes Navarro que el proceso 
de la comunicación se considera el establecimiento de una 
relación entre dos polos (emisor y receptor). que evocan en 
general unidades culturales (significados) a través del 
intercambio de eventos físicos (señales). supuestamente 
habilitados para representar entidades mentales (conceptos). 



que son llamados signos, y que constituyen el contenido de la 
comunicación (mensaje) y están regulados convencionalmente 
por códigos o sistemas de significación. 

El comunicador David Serlo describe que en este proceso de 
comunicación existen elementos que intervienen en para la 
realización de mensajes y su función a panir de su modelo de 
comunicación. 

Estos elementos son utilizados para lograr el objetivo. como 
lo precisa Carlos González Alonso quién describe las seis 
funciones básicas que existen con respeto al objetivo de la 
comunicación 

Pero el propósito del comunicador es estimular a su receptor 
para lograr una mejor atención a su mensaje, que está 
estimulaeión haga que el receptor tenga elementos para 
observar y sentir, además de ser interpretado, asi como producir 
alguna manif"estación. 

Los comunicadores utilizan este proceso en los medios de 
comunicación masivos (radio, cine y televisión) para lograr 
ciertos mensajes en la población. 

También en este capitulo se verá lo relacionado a los medios 
audiovisuales que son los sistemas técnologicos de 
comunicación que emplean canales que af"'cctan a los sentidos 
de la vista y/o el oído. y que a partir de la tecnología de 
transmisión utilizada codifican diferencialmente los mensajes. 

Pero estos medios audiovisuales en el ámbito educativo tienen 
ciertas modalidades según los especialistas de la comunicación. 

Va que estos medios audiovisuales sirven como apoyo a los 
profesores. capacitadores y en este caso a los orientadores 
para lograr mejor los objetivos de la cnseñan;,..a. 

Pero el video como proyecto tiene un principio y un fin en su 
elaboración. es por eso que también en este capítulo se explica 
todo lo relacionado a este proceso de rcali7...ación del video .. el 
cual tiene tres etapas fundamentales y son: la pre-producción 
(o prcpamción). producción (o grabación) y post-producción 
(que incluye edición y procesos de acabado video/audio). 



En el capitulo tercero se verá lo referente al video promociona! 
«Factores de Desorientación». su investigación del tema. ya 
que pensando principalmente en los alumnos del ciclo de 
bachillerato se desarrolló este trabajo. con el propósito de 
encontrar una fonna (el video) de ..-i~os para que analicen 
los factores de desorientación que pueden descubrir en su 
proceso de elección de carrera profesional. 

Asi como la presentación de los guiones literario y técnico. y 
además su storyboard. También de lo relacionado a la 
realización del video de «Factores de Desorientación». 

Las conclusiones que surgieron de este trabajo son que el 
videoque es pane de los medios de comunicación masivos y 
pertenece a la rama de los audiovisuales. ya que es un excelente 
medio de apoyo como material didáctico que utiliza el 
orientador en su clase por ser el medio de inf"onnación y un 
elemento motivacional. pues el nexo mensaje-receptor es 
estrecho y da una clara y precisa visión del terna a desarrollar. 

Además el empico adecuado del video al Jlft'SCtllarse de llWlera 

grata y amena hace que el alunmado ponp su atención en él, ya 
que el tiempo de duración no es muy largo. para que esto no 
sea moti\/O de agobio para los alumnos; en este caso en pgticular 
su duración es de 6 minutos y 3 1 segundos. tiempo ideal para 
que después el orientador se adentre en el tema con más 
confian?..a durante su sesión de orientación~ 
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LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad el 
estudiante, es cuando tiene que elegir su carrera al finalizar la 
secundaria o bachillerato. Existen muchas opciones educativas, 
sólo que el desconocimiento de lo que puede realizar y las 
oportunidades que tiene le impiden hacer una buena elección. 

Es por eso que el replanteamiento y renovación de la 
orientación prof9esional Cn el seno de nuestro contexto 
educativo se justifica de una serie de circunstancias 
sobradamente conocidas: la diversidad del mundo laboral. que 
sobrepasa 35,000 tipos de trabajos con caracterfsticas 
diferentes y la obligación de la escuela a responsabilizarse de 
la preparación de los jóvenes para enfrentarse ante los 
imprevistos profesionales futuros y la necesidad de ampliar 
los c:onccptos vocacionales. 

Es por ello que junio a esta dificultad se medita, de forma 
paralela, la preparación prof"esional de los orientadores que 
influirá inevitablemente en los programas instructivos y 
orientadores dirigidos al alumnado y en la ampliación y 
desarrollo de los conceptos vocacionales dentro de la curricula 
escolar, para que el adolescente esté en condiciónes de 
f'amiliarizarse, por un lado, con la decisión ante numerosas 
alternativas. y con la comparación entre los requisitos 
profesionales y su propio potencial. 

«Los programas de orientación reducirán el factor 
aleatorio en la selección de un trabajo y al mismo tiempo. 
ayudarán al orientador a adaptarse mejor a las técnicas 
de aprendiza.Je del trabajo in sit11, sin olvidar que las 
grandes preocupaciones de los reformadores de la 
educación en1piezan por la creación de programas 
equilihn?n las oportunidades oc11pacionales.» (1) 

Esta problemática ha sido una preocupación y anhelo de 
muchos estudiosos y educadores destacados pero sobre todo 
es una necesidad que hoy la realidad de la escuela reclama 
atender para lograr su objetivo ronnativo. En la Universidad 
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Nacional Autonóma de México (UNAM). es la Dirección 
General de Orientación y Senlicios Educativos (DGOSE) la 
encargada de afrontar esta problemática. Es por ello que en el 
siguiente espacio hablaré de ella. 

J.1.-LA l>GOSE EN LA UNAM. 

La orientación educativa no ha estado ausente de la UNAM. 
existen diversas acciones siendo la más representativa la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE). quien logra constituirse en una instancia integradora 
para los programas de orientación educativa. la que cuenta con 
una mayor infraestructura ya que articula las acciones de 
orientación educativa de mayor cobertura y alcance y es por 
ello que está constituida por el núclo más amplio de 
especialistas. Desde su creación ha sido un cuerpo llC8<li!núco 
vivo que a través de su quehacer ha replanteado y mejorado su 
función. 

A continuación presentare sus objetivos y funciones que tiene 
dentro de la UNAM. 

Los objetivos generales que tiene la DGOSE son: 

e Planear, normar. brindar y coordinar las acciones de la 
orientación educativa en la UNAM. 

e Aponar a las instancias de planeación de la UNAM datos 
derivados de la investigación sobre la correspondencia 
existente entre el perfil y repertorio curricular de sus 
egresados y las exigencias y necesidades de los empleadores 
de profesionales; a fin de que la UNAM cuente con 
parámetros para evuluar la calidad y el debido del perfil de 
sus egresados. 

Las fünciones generales que realizá la DGOSE son: 

e Norrnar y coordinar las acciones de la orientación educativa 
enlaUNAM. 

e Brindar servicios de orientación educativa a los alumnos de 
Escuelas y Facultades de la UNAM e Instituciones de 
Educación Media Superior a través del Centro de 
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Orientación Especializada. 

e Operar, supervisar y evaluar la orientación educativa en el 
Bachillerato de la UNAM. 

•Promover y apoyar el establecimiento de áreas de 
orientación educativa en las Escuelas y Facultades de la 
UNAM. 

e Promover y apoyar la orientación educativa en las Escuelas 
Incorporadas a la UNAM. 

• Divulgar a través de los medios masivos de comunicación 
la infonnación relativa a la orientación educativa. 

eActualizar a los prof"esionales dedicados a la orientación 
educativa y promover su f"ormación. 

e Coordinar y realizar estudios e investigación para nutrir a 
las instancias de planeación de la UNAM, aportando elatos 
sobre la correspondencia existente entre el perfil curricular 
del prof"esional egresado y el perfil requerido por las 
necesidades del sector productivo y de servicios. 

• Establecer y mantener la coordinación con instancias intra 
y extrainstitucionales. tanto nacionales como exU"anjeras, a 
fin de intercambiar experiencias y prestar asesoria. 

Estos serian los parametros de la IXiOSE pero primeramente 
dare la definición de la orientación educativa en el siguiente 
inciso. 

J.2.-DEFINICIÓN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

En este apartado presentare lo referente sobre la definición de 
la orientación vocacional integrada en el proceso educativo 
como parte de un aspecto global de f"ormación de la persona 
como a sido promovida desde innumerables punto de vista. 
Todos. no obstante. coinciden en aceptar que en la escuela 
se inicia la ayuda para que los alumnos tomen decisiones 
académicas apropiadas. de tal manera que éstas se 
aproximen en el posterior ejercicio efectivo de una ocupación 
elegida. 
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La educación de acuerdo al anfculo Tercero Constitucional. 
tiende a desanollar annónicamente todas las facultades del ser 
humano SÚI limitar.le a alguna etapa o fase de la vida del hombre. 
Luego entonces puede describirse a la orientación educativa. 
COlllO una acción continua y pennanente que perdura durante 
toda la vida de los SC1'CS humanos. la cual se inicia antes o 
durante su nacimiento y concluye con su muerte. 

Esto me llevo a buscar desde la rafz de la misma palabra 
orientación para su mejor entendimiento. 

En el diccionario de Psicologfa de Howard C. Warren, se 
encuenlró la siguiente definición de orientación profesional: 
wProce.so de ayudar a una persona mediante ciertos 
procedimientos sistematizados a elegir una profe.si6n. 
preparar.se para ella, entrar en ella y progre.sor en la 
dirrcción elegida».PJ 

Esta definición hiz.o que se profundizara más en el asunto de 
saber cual es la def"tnición de orientación. 

En el diccionmio enciclopédico UTEHA (tomo VU), haciendo 
rerercncia al concepto de la orientación prof"esional. se 
enconlró el siguiente concepto: «Acción y efecto de ayudar a 
elegir una profesión u oficio teniendo en cuenta las aptitudes 
requeridas para su ejercicio y basandose en el estudio u 
obseravción de las aficiones y capacidades del 
interesado». (3) 

Esta af"tnnación expresa el motivo de ayudar en ser alguien en 
la vida. Pero la busqueda dio más respuestas para enterderla 
mejor. 

«Un buen servicio de orientación en una escuela o sistema 
escolar se brindará en medida en que los practicanles de 
orientación -los consejeros escolares y el director de la 
orientación- planeen cuidadosamente. evalúen critica"1ente 
y se afanen por mejorar sus programas».(./) 

Lo expresado lineas arriba por Gcorgc Hill se centra más bien 
en que la orientación es como un servicio. Pero el servicio 
para quien seria en tal caso .. seria una pregunta acaso. 
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«La orientación 110Cacional. como parte de la orientación 
general. e.s el proceso educativo que con.si.ste en todas 
aquellas actividades realizadas con el objeto de asistir al 
individuo (sujeto o educando) para que pueda elegir 
inteligentemenle una ocupación. tomando en consideración 
todos aquellos elementos que lo conduciran a MnO buena 
adaptación y lo ayudaran a progresar en la "'isma».<» 

Con en esta afirrnación se entiende que se debe practicar la 
orientación en cierto lugar. Pero cuál es este lugar ideal para 
su desarrollo, pues es precisamente la escuela. 

«La orientación vocacional que .se practica en estos .servicios 
escolDl'Y!s apuntan sobre todo al bienestar del individuo. Su 
principal objetivo consiste en ayudar al joven para q11e 
realice una elección reflexiva de .su _fiauro profesional y 
prepararlo para que pueda competir con otros en logr-ar 
éste .fiauro».(6) 

Por su parte el profesor mexicano Luis Herrera y Montes, en 
su libro titulado:'"La Orientación Educativa y '\lbcacional en la 
Segunda Ensenanza-. la describe textualmente asi: •Se ha 
definido a Ja orientación educativa y vocacional. como 
aquella fase del proceso educativo que tiene por objetivo 
ayudar a cada individuo a desenvolverse a troves de la 
realización de actividades y experiencias que Je permitan 
resolver sus problemas.al mismo tiempo que adquiere un 
mejor conocimiento de si mismo . .» (7) 

Tambien el pedagógo Arturo Lemus nos da una definición de 
la orientación: «Es considerada como adaptación social. 
consistente en el servicio que se proporciona al individuo 
para ayudarle a adaptarse mejor al medio donde Je toca 
actuar como n1iembro de una sociedad, así como para 
prestarle ayuda especifica para comprenderse a si mismo y 
colaborar en Ja transformación o evolución de su propio 
ntedio. » fSJ 

Por lo tanto. con lo expresado líneas arriba se puede concluir 
que la orientación educativa es un instrumento de apoyo 
académico encargado de impulsar el rendimiento escolar del 
alumno y encausar su proyecto de vida profesional para 
beneficio de la sociedad se utiliza pñncipalmcnte en la escuela. 

(:S,C:-no~.O..:..~~ 
~ F..d. UNF-5C'O p 1 
(6JQnatlo de Ka-. Nuna. ~ 
mJC!llegQn yga;wqwil FA Tnll._ p. ~ 
(~A~. 0.C. r-:.me90 Cqoqppa •!lft 
~ E.d UNESCO p 3 
(ll)l<km. p 3 



1.3.- FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA. 

Como en toda área del conocimiento hay bases o fündamentos. 
la orientación no se queda atrás y tiene los propios y estos 
son los fündamentos de la orientación escolar y vocacional 
que se aplican en el proceso educativo dentro de la escuela: 

A) Las dJl'eremc._s lndividu•les: Como se recordará. 
desde laantigOedad todas las personas se dif"erencfan entre •-1111111• 
sí, tanto en el aspecto de sus peculiaridades de rasgos 
fisicos como en sus capacidades intelectuales. Esto como 
es conocido desde los tiempos de Platón y Aristóteles. 
Pero el estudio sistemático y experimental de las 
diferencias individuales es cuestión de nuestros tiempos 
ya que en la actualidad no se tiene la menor duda de la 
difcricnc:ia individual, pues con el desanollo alcanzado 
por las pruebas para las diversas habilidades del maestro, 
el orientador, el psicólogo, y todas las personas que tienen 
que-con los alumnos, están en la posibilidad de ..-lir 
la nat....icza, la extensión de los rasgos y las capacidades 
individuales. 

Como es sabido no hay dos individuos iguales y si alin en el 
mismo individuo existen variaciones. es muy natural que se 
haga necesario atender a las dif"erencias que cada individuo 
presenta. sobre todo en la capacidad de aprender y en el 
rendimiento de lo aprendido. Es necesario crear, para los 
alumnos. una situación escolar en la que cada uno marche a un 
mismo paso y que su trabajo corresponda a sus capacidades y 
destrezas. 

Es por lo tanto que «La manera niás general de atender a las 
diferencias individuales. en las escuelas a donde concurren 
grandes cantidades de escolares. es la agrupación 
homogénea que. aunque presenta algunas desventajas. es 
la mejor: pues pueden ofrecerse programas especiales y bien 
diferenciados. distintos en intensidad y en extensión y 
pueden presentarse métodos y planes para los individuos 
de capacidades superiores. niedia ó inferior a fin de 
adaptarse a las necesidades _v características de cada 
grupo». (9J 
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B) L• eomplejldmd de ... dema .... • _ .. ._. ladlvid11ala. 
cduc•tlva• y oc11pacio..1-: En nuestra época las diversas 
comunidades han crecido. y como consecuencia. ha crecido 
también la necesidad de trabajadores en las distintas 
ocupaciones. artes y oficios. Es por eslá exigencia cada vez 
mayor. de la industria y del comercio. asl como de la ciencia y 
el arte han hecho que el hombre tenga que especializarse cada 
vez mejor. La sociedad exige pues. por una parte. una serie de 
prof'esionales. obreros calificados. artistas de distintas ramas. 
etc .• para laborar en su campo y lograr un D1Cjor bienestar. 

Y sabiendo que cada vez se hace más necesario el conocimiento 
del mercado de trabajo asl como una regulación. por pane del 
Estado. de esta oCerta y demanda ocupacional; con el fin de 
evitar problemas sociales, tales como paros f'orzosos, 
desequilibrios bruscos de la economla y malestares derivados 
en la población. debidos a desocupación laborales . 

Es cuando el orientador vocacional debe conocer cuales son 
los requerimientos de los diversos tipos de trabajos en las 
distintas áreas o regiones de la localidad y del pafs. para que, 
de acuerdo con la capacidad de las generaciones que egresan 
anualmente de las escuelas secundarias, vocacionales, 
técnicas y prof'esionates. el mismo orientador pueda regutar.;.,1Gi;~~~~~ 
dentro de ciertas limitaciones. la of'erta y la demanda del 
mercado del trabajo. a fin de elevar o disminuir el criterio 
selectivo en este o en aquel campo de aprendizaje. para evitar 
el exceso o la carencia de brazos y cerebros productivos. en 
los distintos trabajos es decir; orientar para cubrir el capital 
financiero. 

El orientador debe tomar también además de las necesidades 
sociales que existen las necesidades propias del individuo .. es 
decir que éstos pueden desear ser algo distinto a lo que la 
sociedad necesita para llenar sus demandas. esto es. que existen 
las necesidades educativas y ocupacionales. en primer lugar. 
lo que la sociedad puede ofrecer en educación y en ocupaciones 
a los individuos y en segundo término. lo que estos mismos 
desean ser., conocer o estudiar; pero estos dos aspectos pueden 
aparecer distintos en la sociedad y en los individuos que la 
comJXlnen y no sentirse como marionetas en el mundo laboral. 

Es por lo tanto que para la orientación es necesario una 
estrategia de difusión. a fin de encaminar las diversas 
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vocaciones de lajuventud. hacia las ocupaciones que ofrezcan 
un porvenir realmente sólido o estable, sin violentar los 
derechos individuales. De no regularse y de no llevarse un 
control de la oferta y la dernanda.-tratar al ser humano como 
mercancia en ofena- pueden ocurrir verdaderas calamidades 
vocacionales. es decir. que egresen cantidades excesivas de 
maestros o de peritos contadores. por ejemplo. que no tengan 
a donde ir a trabajar y que por el contrario. se necesiten 
torneros o electricistas que no egresan porque no ha habido un 
servicio de orientación escolar y vocacional que. buscando 
las diversas vocaciones y respetando siempre el derecho de 
cada uno. puede tratar de guiar a los posibles candidatos a 
las ocu.-:;ionesque más se .....,.,,.;tan en la comunidad local 
o nacional. 

C) El derecloo q- todo culcllldallO tleade a s-r de 
ig-ldad de oport•aldadea ea toda demoerada: En la 
antigOedad, los individuos no podlan ejercer la profesión que 
más les.,,........... aunque tuvieran laeapK:idad nei:csariapga 
ello. sólo podian ejercerlas ciertos sujetos que, aunque no 
fueran capaces ni tuvieran mayor interés, reunieran 
determinados requisitos sociales. de casta. económicos. etc. 
esta decisión era tomada por el jefe del grupo o de la tribu. 

Por el contrario. ahora en toda sociedad ef'ectivamente 
democrática o que pretenda serlo, debe reconocer a todos y a 
cada uno de sus miembros o ciudadanos la igualdad de derechos 
y deberes, así como la igualdad de oportunidades, y en lo que a 
orientación específicamente se refiere. debe reconocer 
también el derecho que cada uno tiene para elegir libremente 
la actividad. trabajo u oficio que desea dedicarse de acuerdo 
con su propia especialidad vocacional y siempre que ésta se 
confbnnc con el bienestar de la comunidad en que se vive. En 
esta fonna de convivencia se respeta todo trabajo. ninguno de 
el los es denigrante. siempre que contribuya al mantenimiento 
y aún al mejoramiento de la vida colectiva y por consiguiente a 
todos los individuos se le brinda la oportunidad para desanollar 
y utili7~ sus capacidades de manera que resulte personal y 
socialmente útil. 

Esto nos lleva a enterdcr que uno de los principios de la 
orientación vocacional y de la filosofia democrática .. se 
refieren precisamente a que la autodeterminación ocupacional 
es un derecho inalicncablc del individuo .. esto cs .. que ningún 
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orientador o consejero vocacional está autorizado para 
prescribir la futura carrera. oficio u ocupación de ningún 
alumno. A los educandos debe guiarseles. eso sí. en el estudio 
de si mismo.en el estudio de las ocupaciones y en la aplieacion 
de sus conclusiones a fin de que ellos mismos pudan elaborar 
sus planes educativos y vocacionales de manera flexible. 

Continuando con esto. el pedagógo Osear Emesto Carrera 
Calderón uo) menciona que existen en orientación 
precisamente.tres técnicas al respecto: A) la directiva menos 
democrática. más antigua y más fácil; por la cual se dirige al 
individuo en detenninada ocupación. de acuerdo con el estudio 
previo realizado • .qui se dicta al sujeto lo que tiene que hacer. 
B) la no directiva. más democrática,. más modema y más diflcil. 
pero más aconsejable. por medio de la cual el orientador va 
guiando impen:cptiblemente. y sin ejercer presión al individuo 
para que él mismo encuentte la ocupación que debe seguir de 
acuerdo también con el estudio y pruebas realizadas por 
determinado sujeto. C) la forma mixta que es una c:ombinación 
de las dos anteriores y que consiste en pasar de la prianera a la 
segwida. 

Finalmente y en relación con lo dicho. se han realizado estudios 
acerca de la adaptm:ión en las ocupaciones y se sabe que muchas 
personas no se sienten f"elices.., ni son eficaces en su trabajo. 
Esto representa una pérdida social y económica ya que el 
cambio frecuente en los empleos y ocupaciones retardan la 
producción y aumentan su costo. fuera de que el individuo 
puede adquirir un sentimiento de inferioridad o de insuficiencia 
que le impida. no sólo alcanzar el máximo de capacidad 
productiva sino llegar a la plenitud de su desarrollo como 
persona y como ciudadano. 

J.4.- FACTORES DE DESORIENTACIÓN. 

Después de definir el concepto de orientación educativa dentro 
del marco educativo y su aplicación sobre los alumnos en la 
escuela. pasaré a presentar lo referente a los factores de 
desorientación que se presentan en el alumno del ciclo de 
bachillerato en el momento de elegir su carrera profesional ya 
que esto es un elemento de este trabajo. 

Como mencione anlerionncnte el desconocimiento del alumno 
en lo que puede rcali7.ar y las oportunidades que tiene le impiden 
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hacer una buena elección y esto constituye un problema para 
las escuelas. por que se presenta un Indice de reprobación. 
deserción escolar. cambio de área y/o carrera. que da corno 
resultado. que el alumno presente conOictos internos que lo 
deprimen y desilusionan. 

Es mayor el número de estudiantes que han elegido 
equivocadamente su carrera profesional por ciertos factores. 
a estos füctores se les conoce como ractorcs de desorientación. 

Estos factores son descubriertos o analizados por el orientador 
por medio de sesiones y talleres individuales o grupales en los 
últimos semestres del ciclo de bachillerato. 

Estos son los motivos o razones que el alumno toma encuenta 
en el momento de pensar qué carrera debe elegir para continuar 
con su proyecto de vida. 

e El factor familiar. es decir cuando se elige en función de la 
profesión de los padres o de los hermanos mayores. 

• El factor de la amistad. esto es la inOuencia que tiene el 
grupo de amigos que lo rodean. 

• La falta de infonnación en cuanto a las carreras prof"esionales 
que existen. 

• El factor económico donde cree que puede ganar mucho 
dinero con dicha carrera. 

e Elegir carreras tradicionales y no conocer otras opciones 
educativas. 

• La influencia que ejercen Jos medios de comunicación 
(radio. prensa y televisión) en el caracter y personalidad del 
joven. 

• La falta de conocimiento de sus habilidades. aptitudes y sus 
verdaderas intereses. 

A la larga estos factores pueden volverse un obstáculo y lo 
hunden en un conflicto emocional que lo frena en su proyecto 
de vida. 



Quisiera tambicn hacer una pcqucfta mención.que la DGOSE 
cuenta con un Centro de Oricnta::ión Espcciali7.ada (COE). aqui 
es donde los alumnos de las diferentes Facultades y 
bachillerratos de la UNAM y de escuelas incorporadas reciben 
cursos de técnicas de estudio. becas. orientación penional y 
gnipal. 

En el COE se encuentra una Sistema Automatimdo de Atención 
Especializada (SAUDOE) que reporto que en el afto 2002 se 
atendieron a 1361 estudiantes. de los cuales 800 pcrtencen a 
bachillerato y 542 a licenciatura. 

A continuación presentaré una tabla mostrando una pequefta 
porción de estos datos. Entre ellos se encuentran 146 que 
pertenecen a las Facultades de Ciencias (30), Qufmica (32). 
Arquitectura (26) e Ingeniería (58). 

Tabla. ResUtados de alumnos de las Facutades de Ciencias. Qufmlca. 
Arquitectura e lngenleria(DGOSE.2002) 

Molt\lo lnSlstenclO Qué tan .-.osos 
sexo de de los pocjleS se petClben las 

atención r::>ara conllnuar aunnos 
los eslUdios 

M=79 Carrbiode Mucho=69% Excelenle=2. 7% 
H= 67 carrero= 84 ~=16% Muy bueno= 12.3% 
N= 146 Rencimlento l'Dco=8% Bueno=62.42% 

ocodémlc:o = 27 Nado=8% Regulor=30.6% 
Problemas Prefteren que Delic-=11.6% 
pecsonotes= 23 hagan otra 

cooa=1% 

Visto ya lo referente a la cuestión de la orientación educativa y 
sobre los Factores de desorientación continuaré con el 
siguiente capítulo. 

AlJrnnos~ Acmedio 
1labajan lcenciaMO 

No=74% 0·5= 21 
Si=26% 6-6.9=18 

7-7.9= 53 
6-8.9= 39 
9-10= 15 
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Gapltulo 2 
EL VIDEO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN. 

La comunicación humana ha ido desarrollándose, a través 
del transcurrir del tiempo. Nuevos tipos y modelos 
comunicativos diferentes que han sido utilizados de acuerdo 
con la evolución de las maneras de expresión y conforme a 
las necesidades del contexto en él que se han producido. Así 
frente a la conversación en el ámbito personal y del trabajo 
en el grupo o pequefta comunidad. aparecen la escritura y la 
imprenta que facilitan la posibilidad de comunicación. 

La creación de los canales de comunicación fue posible, en 
cierta medida.1!18Cias a la llegada de los avances tecnológicos 
que han resuelto la dificultad del problema de la comunicación. 
Con la invención primeramente de la impraita y despw!s de la 
radio y la Cotografia que se dan los primeros grandes pasos. 
Una combinación de la primera y la tercera ha hecho posible la 
aparición de los llamados medios lexivisuales (texto e 
ilustración; p. eje.; un libro ilustrado). La segunda y la tercera 
han contribuido a la creación de Jos llamados medios 
audiovisuales (imagen y sonido; por ejemplo; una proyección 
de diapositivas con banda sonora incorporada). 

Una forma de resolver el tratamiento de la información 
audiovisual (un medio audiovisual) es la unón de los avances 
tecnológicos del sonido y de la imagen. producto de la 
aplicación del magnetismo y la electrónica y que constituye 
un detenninado tratamiento de la infonnación audiovisual: el 
video o audiovisual magnético por excelencia; llamaremos 
video a la manipulación y/o registro y/o reproducción de 
sonidos e imágenes por procedimientos magnéticos de f'onna 
sincrónica y simultánea. 

2.1.- EL PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

Como se ha mencionado antcrionncntc al principio de este 
capítulo. la humanidad necesita de la comunicación. Esta 
comunicación es desde lo más simple. que es el lenguaje. 
hasta lo má." avanzado en la tecnológia como es la fibra optica. 
como es la transmisión vía satélite de acontecimientos entre 
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un continente a otro en cuestión de segundos para estas 
informados de los sucesos mundiales. 

Pero comenzare muy despacio. según el comunicológo Raúl 
Fuentes Navarro sostiene que un proceso de comunicación 
supone el establecimiento de una relación entre dos polos 
(emisor y receptor). que evocan en común unidades culturales 
(significados) a través del intercambio de eventos fisicos 
(seflales-visuales y auditivas-). con"WmCionalmente habilitados 
para representar entidades mentales (conceptos). Estas 
asociaciones entre eventos fisicos y entidades mentales. 
llamados signos. constituyen el contenido de la comunicación 
(mensaje) y están regulados con,,.,.,cionalmente por códigos 

o sistemas de significación. Uncódigoesunaconstrucción~ ~ 
cultural abstmcta que permite la comunicación entre los • , 
individuos que la comparten el preescribir las reglas 1 HQLAI QUE 
de asociación entre seftales y significados. 

Lo esencial en un proceso de comunicación. ~-'. . ~-' 
continua diciendo Raúl Fuentes Navarro. es recordar 
lo común de los significados entre emisor y receptor. 
Para que esa evocación o <<producción de sentido» sea · · 
paralela. ambos polos de la relación deben recurrir al misDJO 
código en una f"or-rna común: deben compartir un conocimiento 
de las reglas para codificar y decodificar sus mensajes de 
manera que el significado no se pierda o se cambie en la 
transmisión. Compartir un código. y usarlo adecuadamente. son 
condiciones indispensables para establecer una relación 
comunicativa. 

Es decir. emplear al código (presencia significativa de la 
comunicación) depende esencialmente de la transmisión y 
captación adecuadas de las señales fisicas. El emisor y su 
receptor se vinculan fisicamente al comunicarse a través del 
intercantbio de seftales en el plano material o energético .. Si 
las seftales enviadas por el emisor no llegan al receptor no 
puede darse la comunicación .. V esto implica la existencia de 
un canal. conducto transmisor de seftales. accesible a los polos 
para su fin. 

Entonces cabe entender que un proceso de comunicación está 
contituido por dos tipos complementarios de relación: uno a 
nivel fisico entre emisor y receptor a través de un canal apto 
para transportar sei'lales de uno a otro; y un proceso 



cognoscitivo para interpretar en ambos polos la significación 
conceptual de las seftales. Transmisión flsica y significación 
son. pues. los dos aspectos esenciales de todo proceso de 
comunicación. 

Entonces para estó Umbeno Eco nos hace una definición al 
respecto: «El proceso de comunicación .se 11eri.fica .sólo 
cuando existe un código. Un código e.s un .sistema de 
significación que reúne entidades presentes y entidades 
ausentes. Siempre que una co.sa materialmente presente a 
la percepción del destinatario IY!pre.sente otra cosa a partir 
de reglas .subyacentes. hay .significación. 

. .. cualquier proceso de comunicación entre .sere.s 
humanos ... pre.supone un &i.stema de .significación como 
condición propia nece.sariaM.flJ 

La comunicación puede entonces definirse como «un proceso 
que relaciona a dos o má.s .s,Yeto.s, permitiendo la evocación 
en ca,,,,ún de signiflcado.s. de acuerdo a reglas 
convencionales». 

A partir de tal definición y consideraciones. el proceso de la 
comunicación puede representarse gráficamente en el modelo 
siguiente. expuesto por el comunicologo Raúl Fuentes Navarro 
ver figura 1. 

Figura 1. 

l)E-. U.-....0. ,.,.,.. • º'""' EAI. ...._,._........,_,.,,._ .. " 
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Pero para que la comunicación logre su objetivo necesila 
ciertos parametros. Estos son; EMISOR-MENSAJE
RECEPTOR • estos tres elementos son comunes. cambian o 
se sustituye una palabra por otra pero su finalidad es la misma. 

Fuente-Emisor-Codificador-Mensaje-Canal-Decodificador-Receptor 

• • • ·------- • Retroalimentación • - - - - - - - - -

La retroalimentación es un proceso de reacción que se 
produce entre la salida y la entrada de uno o de todos los 
elementos que integran un acto de comunicación. 

Cada uno de estos elementos contiene un sipificado para su 
mejor comprensión los expresa asi David Berlo: 

• Laf•e11te lle la co-•11icacló11: Alguna persona o gnapo de 
personas con un objetivo y una razón para ponerse en 
comunicación. 

•El encotliflcador: Es el encargado de tomar ideas de la fuente 
y disponerlas en un código. expresando asi el objetivo de la 
fuente en forma de mensaje. 

• El _,,,.saje: Será toda la investigación previa. la cual se 
expondrá. 

• El ca11a/: El medio. un ponador de mensajes o sea. un 
conducto. del cual el comunicador se valdrá para expresarse. 

• Decodificador: Es la traducción del mensaje por medio del 
sistema nervioso central en símbolos mentales y enviados 
al destino del mensaje o receptor de la comunicación 
(cerebro del receptor) hasta darle forma de tal manera que 
sea utilizada para el mismo. 

•Receptor de la com1i1nicación: Es la persona situada en otro 
extremo del canal. al receptor le hace falta un decodificador 
para retraducir .. decodificar el mensaje y darle f'onna que 
sea utilizable por el receptor. 

Con lo expu<.-sto anteriormente por David Bcrlo y Raúl Fuentes 
Navarro se llaga a cnterder que es el mensaje la parte más 
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importante para que el receptor obtenga un beneficio en la 
comunicación. 

Como es sabido. en la actualidad los medios de comunicación 
masivos (radio, prensa. televisión y cine), se caracterizan 
porque introducen en las diversas capas sociales las paulas de 
comportamiento y de consumo. No puede existir una 
comunidad sin que se encuentre en ella algún tipo de 
comunicación, por elemental o rudimentaria que sea. y lo 
común es que tenga varios conductos por medio de los cuales 
se realice el acto comunicativo. 

Ya lo pn:cisa asimismo Carlos González Alonso al mencionar 
que: «la comunicación desempeiia una fanción primordial 
conocida como la de transmisión del conocimiento y .su 
consecuente pe,...,hlencia de los valores .sociales. Por otro 
lado, incrementa y motiva la participación social y las 
no,.,,,as de consruno del individuo, en lo que se refiere al 
congl~ -bano».(2) 

Y hace rnención tambien Carlos González Alonso que 
igualmente existen en el proceso de la comunicación seis 
funciones y estas se detallan a continuación: 

A) L•f-cló• ufeu•cllll: Es la base de toda comunicación. 
Explica las relaciones entre el mensaje y su elemento al 
que hace referencia. es el objeto de la lógica y de las diversas 
ciencias que son los cl>digos cuya función esencial consiste 
en evitar toda la conf"usión entre el signo y el elemento, 
entre el mensaje y la realidad codificada. 

B) L11f-cló• e-lva: Define las relaciones entre el mensaje 
y el emisor. 

C) L11 fM•ció• co••ol111iV11: Detalla las relaciones entre 
mensaje y el receptor~ pues toda comunicación tiene por 
objeto obtener una reacción de este último. 

D) L11 fM•ció• poétic11 o estétlc11: Esta definida como la 
relación del mensaje consigo mismo. 

E) L11 fM•ció• flilic11: Es función tiene por objeto afirmar. 
mantener o detener la comunicación. 

F) L11f11•ció• -111/i•gtiJlstlc11: Tiene por finalidad explicar 
el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser 
comprendidos por el receptor. 

:.=:._~!':,--u __ _, •• 
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Para que se puedan cumplir las metas en el mensaje debe 
tomarse en cuenta que « ... La caracterización .social del di&eilo 
de una época .sólo puede lograr.se a travé.s de la 
caracterización de los procesos dominantes y alternativos. 
los cuales en general no aparecen separados y en ~pugna 
absoluta ...• .sino en una relación diná1r1ica en la que las 
primeros tratan de eliminar o asimilar a los .segundos. en 
tanto que éstos bu.sean caminos de expresión y de 
difusión». ''J 
Por lo cual es de mucho valor considerar al 100"/o al tipo de 
persona o grupo que se está enf"ocando el mensaje. pues no se 
puede utilizar el mismo lenguaje para un nivel social (de 
conciencia. económico y cultural) muy bajo. que para un ni11el 
social (de conciencia. económico y cultural) muy alto. 
establecer un punto de partida que se torne como parámetro 
para poder elaborar el diseflo. no sólo de manera gáfica sino 
conceptual. 

Entonces. la finalidad del comunicador será: tratar de estimular 
a su receptor para log,ar una mejor atención a su mensaje. Al 
momento de hablar de estimulo es exponernos a que nuestro 
receptor tenga elementos necesario para observar y sentir. 
además de ser interpretado. para que pueda producir alguna 
manifestación en él. Es por eso. que el orientador. en algunas 
ocasiones debe apoyar con rnateñal didáctico (audiovisual) para 
lograr su función. 

En el siguiente inciso presentaré lo relacionado a los medios 
audiovisuales para su mejor entendimiento. 

2.2.-CONCEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES. 

En este espacio trataré de reforzar el concepto referente a los 
medios audiovisuales. 

« ... la ftterza que consiga el mundo visible y la que hace 
estallar lafanlasía. coincidirán en una sola para cl'f!ar - o 
volver a enconlrar - un lenguaje y un discurso comunes a la 
humanidad. fundados en la imagen, cuya fuerza radica en 
la organización de los elemenlos rílmicos: el ritmo interno 
(composición. luz y movimiento en los limites del encuadre) 
y el rilmo externo (monlaje y duración). Este discurso se sitúa 
simulláneamenle en dos dimensiones. temporal y espacial. 

-.,_--
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La sonoridad (voces. música. ruido) amplía y concreta su 
capacidad expresiva. La rapidez con la que es aceptado, 
asimilado y necesitado por la sociedad. sin duda es 
atribuible a la .füsión, en uno solo, de antiguos lenguajes 
plásticos. sonoros. nrusicales: Audiovisuales».<•> 

Con está ref"erencia se da un sentido a la fuerza que puede tener 
una imagen y el sonido en el medio audiovisual. 

«Se da el nombre de audivisua/ al material que se obtiene, 
proyecta o reproduce con aparatos (diapositivas con banda 
de sonido, o sin ella, cine, televisión. etc.) y saber que existen 
otn:>s de pn:xlucción manual.».151 

Es decir entonces que los medios audiovisuales son en cierta 
medida materiales de apoyo que se utiliz.an para un determinado 
fin. 

«El nombre de audiovisualismo se aplica a loda 
manifestación o expresión que reproduzca imágenes o 
sonidos. en forma separada o simultánea. cuando se emplean 
aparatos 1necánicos y lo e/ectrónico».(6> 

Entonces con estó, se puede llegar comprender que los medios 
audiovisuales en general. son aquellos sistemas tecnológicos 
de comunicación que emplean canales que afectan a los 
sentidos de la vista y/o el oido. y que a partir de la tecnología 
de transmisión utilizada .. codifican direrencialmente los 
mensajes. 

Pero en este proyecto en particular. por su aplicación que entra 
en el campo de la educación los especialistas de la 
comunicación establecen que los medios audiovisuales 
alcanzan las modalidades siguientes: 

A) FIUlción co,,,11nicaliv11: Los instrumentos audiovisuales .. 
son agentes de transmisión de varios mensajes. 

B) F•nción expresiva: Los que toman panc en la educación 
(profesores y alumnos) pueden utilizar el lenguaje verbo 
icónico para expresar dctcnninadas vivencias personales en 
una linea de creatividad. 

C) F-ción Otfaiítico: La lecnologia audiovisual permite llegar 
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a minuciosos análisis de la comunicación. como puede ser 
la ralentización y la aceleración del tiempo. la presentación 
de los objetos lejanos o inaccesibles. la descomposición 
de movimientos en un proceso secuencial. etc. 

Es por ello que los medios audiovisuales son utilizados en los 
procesos educativos como apoyo para los orientadores. 
profesores y capacitadores en las aulas para towar sus objetivos 
en la enscftanza. 

«El empleo de recursos de enseilanza en la educación tiene 
unafanción doble: mejorar el aprendizaje y la enseilanza y 
crear condiciones en que los maestros y los estudiantes 
interactuan como seres hunianos dentro de ..,,, clima donde 
los hombres dominan el ambiente de provecho propio; es 
decir; cuando hagamos planes de utilización de c11alquier 
medio nuestro trabajo deberá estar orientado y motivado 
por los estudiantes y s11& objetivos ... ». t7> 

Pero no se puede dejar todo el trabajo a los audiovisuales 
en la cuestión de la educación. 

«Los medios audiovisuales fancionan como auxiliares en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. No pueden ser el único 
medio para educar:son instrumentos que. adecuadamente 
usados. pueden constituir ayudas didacticas valiosas».t•> 

En el transcurso del tiempo se ha logrado escribir sobre la 
definición de los medios audiovisuales y se han presentado 
algunas cuestiones importantes al respeto: 

- Es un material didáctico que se diseila y se planifica tomando 
siempre como base de referencia a nuestro receptor y sus 
metas. 

- El discfto se combina con partes iconicas. signos linguísticos 
(escritos y no escritos). cromáticos y auditivos. 

- El objetivo del medio audiovisual: es mejorar el aprcndi7.aje
cnsei'lanza lo que darj como resultado la interacción 
comunicador-receptor. 

- La utili?..ación de sistemas clectronicamcntc sofisticados (en 
algunos casos~ como el empico de video. diaporarnas .. cte.) o 
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bien la utilización de soportes bidimensionales que sirvan de 
apoyo a la educación. 

Mencionaré tambien que estos materiales de apoyo son 
clasificados en tres tipos y son: 

Bidimensionales Tridimensionales Proyección 

Esquemas Modelos dlaporama 
Mapas Maquetas Relloproyector 
Rotafollo Video 
Franelógrafo MlMimedia 

Ferformance 

Aunque por el momento no hablaré de ellos solamente los cito. 
Pero en su caso si se mencionarán brevemente algunas técnicas. 
ya que son utilizadas o puestas en pl'áctica por los expositores 
(maestros o capacitadores) y las cuáles son: 

·TÉCNICA ILUSI'RA.TIVA: El comunicador es esencial. pero 
apoya su mensaje con algunos medios. por ejemplo: mapas,. 
esquemas, franelógrafo. rotafolio. 

·TÉCNICA AUXILIAR: Consiste en la combinación de la 
técnica arriba mencionada y el comunicador. que confiere a 
los medios la función de canalizar determinadas 
comunicaciones con valor expresivo propio. 

·TÉCNICA MONITORIAL: En esta técnica el elemento 
humano toma una fase de auxiliar. ya que en el momento de 
presentación y aclaración de algunos detalles específicos. 
se empican los siguientes medios; retroproyector.., diaporama. 
película. multimedia. video (que trataremos más adelante con 
más detalle). 

•TÉCNICA SISTÉMICA:Todos los elementos que estan 
vinculados con el proceso educativo utilizarán los mismos 
medios para su integración en la enscftanza. 



Va teniendo a los medios audiovisuales definidos y 
descubriendo que el video fonna parte de ellos. pasaré a 
describir más profundamente el video en el siguienle apanado. 

2.3.-CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL VIDEO. 

A continuación explicaré sobre el elemento o medio llwnado 
video ya que es la parte eenttal de eslé ttabajo. 

El lénnino video se pn."Sla a loda clase de generalizaciones y 
equivocos. Existe muy poca precisión en su uso. De entrada 
exisle ya WIB especie de imprecisión en su génesis elimológica. 
La palabra vídeo corre:sportde en latin a la primera persona 
del :singular del presente de indicativo del verbo videre. 
Etimológicamente video significa «yo veo .».(•> 

Como se ha mencionado al principio de este capitulo. vivimos 
en un mundo en que cada dfa estamos más ligados a la 
tecnologla para el beneficio de la humanidad. En el gran campo 
de la lecnologfa se encuenlra el video que a su vez se puede 
ubicar dentro de la rama de las comunicaciones. 
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Aunque el concepto video. conlenido en un diccionario dirfa 'C'~=~----~~::~. 
lileralmente asf: »VIDEO m. Técnica que permite grabar 
la imagen y el sonido para reproducirlos nrás tarde en 
un televisor.//.-Acfj. inv. Relativo a esta técnica». 

Con eslá afinnación surge la pregunta, ¿qué es el video en si. 
donde se emplea?. Es por ese que profundice más en el tema 
para enterder bien su concepto. 

«El vídeo es un sistema de almacenamiento de imágenes en 
movimiento y sonidos sincronizados. que utiliza. por lo 
general. procedimientos magnéticos. El video posibilita la 
reproducción de las imagenes grabadas tantas veces como 
se quiera y se distingue del cine en que no utiliza un soporte 
químico-fotográfico sino un soporte magnético».f/OJ 

Entonces se utili7..a como almacenamiento de imágenes., pero 
este sistema tendra algunas características técnicas para su 
empico. 

«Video = LJesigna la parle de la imagen de un sistema de 
televisión que corresponde a señales comprendidas entre 
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I 5 Hertz. y 5 Hertz .. Se utiliza como pre.fijo para ele.signar 
un .sistema o dispositivo para este campo de aplicaciones. 
por ejemplo: video.frecuencia. videojuego.s. vldeoproyección 
entre otras palabras.» 111J 

Verónica Tostado Span tiene un punto de vista al respecto; «El 
término video .se utiliza para denominar aquel producto que 
se graba con una .sola cámara. posteriormente .se edita y .se 
puede o no transmitir a través de la televisión. .Es más usual 
que un vídeo .se utilice para ser presenlado a un grupo 
especifico de personas, por eje1nplo un video de capacitación 
o de inducción. el cual no .seria transmitido a lravés de la 
televisión, pues el tipo de público al que llegaría e.s un 
público má.sivo y la.s necesidades a cubrir .son para una 
audiencia limitada.» (12> 

Pero con lo expresado por Verónica Tostado Span surge la 
interrogante sobre el material donde se graba la imagen 
tomada. 

Es por eso que hablaré de este material brevemente, ya que 
es un proceso magnético. La cinta de video esta compuesta 
por un sopone de poliéster en el que se fija. mediante un 
adhesivo, una fina capa de polvo de óxido f"érrico o de 
panículas de metal. Este material, facilmente magnetizado, 
es la sustancia que almacena la infonnación de video y de 
audio. ver la figura 2. 

I L MATERIAL MAGNETICC> 

«Al igual que las cinras de audio. 1an1bién existen cintas de 
vídeo de diferentes "1ateriales ('óxidos o partículas) q11e 
ayundan a obtener una mejor grabación tanto de audio 
como de vídeo las cuales al reproducirse ofrece una gran 
calidad dependiendo de los n1ateriales utilizados».flJJ 



Estos materiales son: 

Ó&ldo Férrico 
S•perflele tle cobalto co• óllido de acero 

Partie•las de metal 
Bfoaldo de cromo 
Ferrita de barium 

Sabiendo ya corno es fisicamente y como está constituida la 
cinta de video. ahonl hablaré un poco del fonnato de la cinta de 
video. ya que hace pocos anos la división de los distintos 
formatos se realizaba en relación al ancho de la cinta utilizada. 
Pero en la actulidad,. sólo se toma como parámetro el que el 
fonnato de video di! o no la calidad de emisión (también 
llamado calidad bn..scast-televisión) • .,.,.. figura 3. en esta tabla 
quiero hacer -pequefta aclaración. es del sistema análogico. 
ya que en la -...Jidllll tambien existen ya el formato digital • .,.,.. 
figura 4. aunque no voy a detallar sobre este concepto digital 
soló lo cito. 

Dejando los formatos de la cinta de video a un lado.retornaré 
la linea conductora de este proyecto que es el video y 
centrandolo en el campo donde tendra su aplicación el cuál es 
el ambito educativo. 

En el área de la educación cada medio expresivo tiene un campo 
y unas utilidades concretas. En la actualidad el video educativo 
tiene un cnf'rentantiento por encontrar su identidad específica 
como pane expresiva en el proceso educativo. 

«La palabra medio (o medios) ha llegado a aplicarse a una 
gran variedad de cosas q11e tienen capacidad de 
com11nicación. En la educación. cuando pensamos en n1edios 
por lo general. nos referimos a películas. televisión. 
diapositivas. filminas. grabaciones. discos _v varias 
combinaciones de los niismos».<1•• 

Al respecto de esto Joan Fcrrés hace unas sugerencias sobre 
el proposito del video en la educación fl!§J.. y que denomina 
funciones y que se detallan a continuación: 

• FUNCIÓN INFORMATIVA: Cuando el interés del acto 
comunicativo se centra en el objeto de la realidad a que se 

TESIS CON 
F.,~.wLA DE ORIGEN 

11.CJ tlmwy. Juhn h. U1lrn=f". I~ J (iJ n-#m y ka 
~tod:P-·~oc.opl7 
(l!I) f'~ ... ._. YtdrQy ,,........, l;ct f"-do:os. p 67 



Ag. 3 ... ,._ lonnato• y 8lste<nas - -

Ancho da cinto ~ma introducción 

2.,._._ lransvenlell 1956 
2-- Cuádruplex 1958 
v. r............-- U-<TICJttc 1969 

'h l:lUIQDdaS VHS 1976 

'h~~ -.:.mox 1977 

1.,._._ Tls::>e> ea.e 1978179 

'hpulgadaa V"*'<>200 h-v.-- C\IC ICRll 1980 

&mm ""*'°e 1982 
'h~~ -ac:am ·---
'h ina..m-=-. M 1982 

1.,._._ 1 - ___...... PQffátll VPRS 1983 

"'·~ U-n"IClttc Hl-band 19 ... 
'h l:lUIQDdaS MM 1985 
'h l:lUIQDdaS Super befa 1985 
'hpulgaáas SuoerVHS 1987 

&mm Hl8 1989 

"'· pulgadas U-rnatle -5P 1991 
1,;C.,pulgados BetacomSP 1991 
'hp..i~ BrOCJdcastb __,... 1992 

Video digital 

8m BrnVD 

MiniVD MiniDVDI 

DVDdisco 

Flg. 4 formatos de video digital 



hace rcf"erencia. Es decir. dar la infonnación de manera 
objetiva. 

• FUNCIÓN MOTIVADORA: Esto es cuando la motivación 
se relaciona con la capacidad de las imágenes cuando los 
impulsos. deseos o necesidades del rccep1or se identifican 
con el significado expresado por la imagen. 

• FUNCIÓN EXPRESIVA: Cuwtdo en el acto comunicativo 
el interés primordial se centra en el emisor. que expresa en 
el mensaje sus propias emociones o,, simplemente se expresa 
asimismo. 

·FUNCIÓN DE ENTRETEMIENTO: Cuando el espectador 
pasará W'I rato de diversión con los diferentes géneros como. 
la comedia. el drama. el suspenso, etc. 

·FUNCIÓN EVALUATIVA: En esta función se hace referencia 
a aquel acto de comunicación en el que lo que importa 
fundamentalmente es la valoración de conductas. actitudes o 
destrezas de los sujetos captados por la cámara. 

FUNCIÓN INVESTIGADORA: Por su configuración 
tecnológica el video es un instrumento especialmente 
indicado para realizar trabajos de investigación a todos los 
niveles: sociológico. antropológico. científico. etc. 

•FUNCIÓN LÚDICA: Es cUwtdoen el acto comunicativo el 
interés se centra básicamente en el juego. en el 
entretenimiento .. en la gratificación. en el deleite. Por su 
especial configuración como medio expresivo. el video se 
presta especialmente a la producción de placer estético. por 
cuanto genera experiencias totali7..antcs que sintetizan lo 
inteligible y lo sensible .. lo racional y lo emotivo. 

• FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA: Es cuwtdo en el acto 
comunicativo el interés se centra fundamentalmente en el 
código mismo. Es decir. cUwtdo se utiliza un código para hacer 
un discurso sobre el propio código. En el caso del video se 
habla de función mctalingilística cuando se utiliza la imagen 
en movimiento parJ hacer un discurso sobre el lenguaje 
audiovisual o. sencillamente. para facilitar el aprcndi7.aje de 
esta ronna de expresión. 
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Entonces sabicnclo ya que el video es un medio de expresión 
donde tiene ciertas funciones con respecto a su mensaje y que 
no solamente tiene su aplicación en el área de la educación. 
sino también en la cultura. el social o testimonial. etc. pasare 
al siguente inciso donde se vera lo relacionado a su 
planirleación. 

2.4.- PLANIFICACIÓN DEL VIDEO. 

Como es bien sabido. en todo proyecto por comenzar. se 
necesita de una planificación y en este caso el video no es la 
excepción. 

La realiz.ación de un prognuna audiovisual es una tarea muy 
compleja que ra¡uicre una cuidadosa planificación para que en 
cada una de las pal1es del proceso productivo se alcance el 
mejorlaldimicnlo. En primera instancia. laempn'511 productora 
tiene que estudiar el proyecto audiovisual. La idea o concepto 
de la obra a realizar que puede estar más o menos elaborada. 

Una producción audiovisual pasa. necesariamente, por 
dif"erentcs panes desde el momento de su gestación hasta su 
presentación difinitiva y estas son las tn:s etapas fundamentales: 
Pre-producción (o pn:paración). producción (o grabación) y 
post-producción (que incluye edición y procesos de acabado 
en video/audio). 

Estas etapas las describiré a continuación con calma para que 
se logre comprender todo el proceso que hay dentro de una 
realización del video. esto también depende de donde o quién 
realize tal video ya que como lo mencione anterionnente este 
ámbito es muy amplio. pero si es necesario conocer el proceso 
en general. 

En este proceso de la planificación que fonna parle de la etapa 
de pre-producción (preparación). el responsable del proy<.-cto 
debe contar con un buen equipo. Este conjuntoeslara integrado 
por: 

- Guionista: Es el escritor que sabe explicar con toda clase 
de detalles. y en un lenguaje claro. conciso y rácilmcntc 
asimilable para las personas que deben interpretarlo. toda la 
acción .. todas la.e; situaciones~ las imágenes. los diálogos y 



los efectos sonoros y musicales que acabarán constituyendo 
una pellcula cinematográfica. 

- Director: Es el encargado de organizar a los actores y dar 
las indicaciones de los encuadres adecuados a cada escena 
por realizar. 

- ProdllClor: Es la persona encargada de ordenar la propuesta 
y distribuir el dinero que sea empleado para el proyecto. 

Este plan de viabilidad se fundamenta en el estudio que del 
proyecto efectúa un director de producción que calcula de 
forma aproximada el presupuesto pn:ciso para su ejecución 
práctica. 

También se debe tomaren cuenta que puticipan "11rias personas 
más en este conjunto como son: asistentes, carnarógraf"os, 
actores, asi como el staff (conjunto de trabojadores manuale.s 
que pertenece a la unidad de rodaje: .se compone de/je.fe y 
tre.s departamentos: tramoya, floor manager. eléctrico y 
utileria, cada uno con su re.specthloje.fe y ayudanle.s: grllpO 

de trabajo) (l•J. este equipo humano es importante ya que sin 
ellos la organización seria un desastre. 

Aunque debo mencionar algo importante con lo expresado en 
estas anteriores lineas. que el video es un derivado de la 
televisión. por eso tiene algunos sintomas o lenguajes de ella. 

Una vez que se han conseguido los rondos necesarios se 
comienza realmente el proceso de realización del programa 
audiovisual. En este momento es indispensable contar con un 
guión. 

«El guión es la forma ordenada en que se presenta por 
escrilo un progran1a, conteniendo lo referente tanto a su 
itnagen como a su sonido, destinado a producirse. grabarse 
y trasmilirse. Otra definición lo considera como el documenlo 
escrito o visual que sirve de guía para la realización de un 
mensaje. La imporlancia del guión radica básicamenle en 
dos puntos: (A) el guión incluye todo lo que va apa,.,cer; 
verse o escucharse en el programa o mensaje a lrasmilir y 
(B) es el esquele10 primordial respeclo del cual se "Valora el 
1en1a, su alraclivo y desarrollo, así con10 las posibilidades y 
previsiones necesarias, lanlo lécnicas como adn1inis1ra1ivas. 
para asegurar un res11l1ado salisfactorio».(17> 
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En este reglón me mencionaré que es el instrumento que 
establece todas las condiciones necesarias para realizar un 
prognsna audiovisual. Es aqui en donde se planificin los """'1tos 
visuales, auditivos, asi como es la nanación,. la musicalización 
y los efectos que se requieran. pero para su elaboración se 
recomienda que el guión contenga las siguentes etapas: 

l.• Idea. La idea es el principio, el motivo para la realización 
de un programa. Tanto el guión como la realización están al 
servicio de la idea. Asi que el guionista busca la mejor mm-. 
de transmitir la idea central de un programa. Le da cuerpo y 
expresividad a través de todos los recursos literarios y 
técnicos que dispone. 

2.- si-..11a.. En la sinopsis se destaca lo esencial, ofi'ecic!ndose 
una idea clara de la toealidad del prognuna. de su contenido. 
La sinópsis es. por lo tanto una narración completa (aunque 
no delallada). en f"onna sintelizada, del Jll'08J9llllL La sinopsis 
debe ser clara. precisa, breve y concrela. Además debe 
facilitar la visualización de los per.;onajes y hechos del 
programa. 

3.- Tratalllleato. En el tratamiento se establecen y describen. 
una a una. las secuencias siguiendo el orden aonológico 
en que se presentarán. La secuencia comúnmente está 
compuesta por una o varias escenas unidas entre si por un 
contenido narrativo. 

Aunque hay varios tipos de guiones y para cada uno de ellos 
existe un proceso diCerente. estos guiones son: Guión de 
relevisión. Guión de radio. Guión de cine. Guión para 
diaporamas. Guión para anuncio publicitario.los detallare 
brevemente cada uno de ellos acontinuación: 

Guión de radio: Para escribir guiónes de este medio se 
necesita además de lo inherente a todo escrito. la técnica y el 
conocimiento del medio radiofónico. El guionista debe quitarse 
de todo lo visual y sustituirlo motivando la imaginación del 
receptor. Por otra pane. en el guión de radio se dan tres 
elementos muy importante: el relato. la acción y los diálogos. 

Gulóa de cine: El paso inicial al guión cinematográfico es el 
mismo que para cualquier otro guión: el tema. Pero podemos 



decir que tiene cuatro etapas fundamentales en su creación: 1) 
plantamiento. 2) desarrollo. 3) nudo o climaxy 4) desenlace. 

G•icHI de televlsióll: Escribir guiones para programas de 
televisión requiere de una técnica esi-:ial. ya que eslá presenta 
una ancha gama de posibilidades • ya que pueden sser de tipo 
educativo. cultural. entretenimiento. noticioso. musical. etc. 

G•l6n para dlaporama: Es un medio escencialmente 
considerado como un apoyo educati'\'O para el aprendiz.aje. de 
difusi6n y en muchas ocasiones publicitario y comercial. ya 
que utiliza principalmente la f"otogn¡fia en transparencia. 
proyectores y equipo de sonido. 

G~ para anuncio ptlbllcitarlo (para c.v. y chie): En este 
gui6n se debe tomar en cuenta las imllgcnes y el tiempo. pues 
la duración de los comerciales es aproximadamente de 20-30 
segundos. Este gui6n se prcpma en una hoja en donde se elabora 
un stmyboard o guión ilustrado (viftetas conteniendo bocetos 
de las acciones más representativus) y abajo de cada cuadro se 
~ta el texto. 

Como es sabido en la escritura del guión se debe seguir un 
proceso de redacción (narrati'\'O) de acuenlo con una normativa 
más o menos repetitiva. que arranca de una idea inicial y finaliza 
en el guión literario o técnico.-retomando este punto- cabe 
mencionar que haciendo un recuerdo del guión éste es «el 
insrrumento que establece todas las condiciones necesarias 
para realizar un programa audivisual. Un buen guión debe 
contener. por lo tanto. tocios los elementos de coordinación 
del audio y video, así como el papel que va a de.sempeilar 
en conjunto la imagen. la palabra y el sonido de cada 
secuencia de la composición del programa.» u•~ y este se 
divide en dos: 

A) El guión literario que consiste en la narración ordenada de 
la historia.. incluyendo los diálogos y la acción; pero no se 
especifica ninguna indicación técnica. «En la lengua española 
la denominación del guión literario hizo justicia .solamente 
a una de la.s posibilidades del cine: la de contar historias. 
Un contar que. paulatina"1ente. fué adaptando para el cine 
mecanis111os narrativos literarios de la novela y el teatro 
decimonónicos hasta encontrar su propio lenguaje. La 



lengua española conserva con la denominación guión 
lilerario. la vocación literaria inicial de uno entre los muchos 
usos del cine .».fl9) 

B) El guión técnico se distingue fundamentalmente del literario 
por que aftade a este último los datos técnicos necesarios para 
su realización. Es un texto escrito que contiene los 
parlamentos. en el caso de que estuvieran totalmente previstos. 
e insuwnentos comprensibles para presentadores. conductores. 
actores y técnicos una vez que entren al estudio. De este modo 
cada uno sabe qué se espera de ellos; entrada y salida, 
emplazamientos de cámara. etc. Se puede decir que el guión 
técnico es la última de las fases narrativas en el proceso creatiYO 
del guión. 

Teniendo ya el guión se pasará a elaborar el storybomd como 
se le puede conocer también como guión ilustrado del 
progiarna mldiovisual . 

..-Un .sistema lllilizado ya de.sde hace tiempo en el cine de 
dibujos animado. con.s/.ste en aliruPar una .serie de dibujos 
en un tablero. con lo.s más de.stacable.s aspecto& de la historia 
que va a desarrollarse. Este tablero se de"°"'ina .storyboard 
y es de gran utilidad para visualizar de inmediato la 
conlinuidad de un tema. la efectividad de una ani1nación y 
el eslilo adoptado». (20) 

Como lo mencione líneas atras que la televisión le heredó 
muchas cosas al video. ya que ella (la televisión) surge también 
del cine como medio de comunicación. 

«El sloryboard es un tipo carac/eristico de guión que permite 
represen/ar gráficamente. en lugar de únicamente texto. los 
diversos encuadres de un progran1a. Se sirve de hojas 
espec(ficas que tienen en un lado recuadros. normalmenle 
de formato 3:4. es decir. igual que la pantalla televisiva. 
reservados para los dihrljos; y en o/ro lado espacios libres 
reservados para la escrilura de los lextos». (21). 

El storyboard esta constituido por: 

1.- Una secuencia de dibujos en donde se bosqueja la acción 
propuesta para ilustrar ya sea una parte o el total del 
programa (video). 

-- - .... U-CE. .. :17. 
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2.- El comentario descriptivo. narración o diálogo que 
acompafta la secuencia (audio). 

3.- El tiempo parcial. por toma y el tiempo acumulado. por 
secuencia. 

Para hacer wi storyboard no es necesario saber dibujar como 
un maestro. ya que sólo se elaboran apuntes muy sencillos.pero 
creo que para el comunicador gnifico si lo es.ya que él tiene el 
domina en cuestión del dibujo. Se puede recurrir también a 
recortes de revistas o de otros materiales impresos. El 
propósito es expresar lo más aproximadamente posible la 
acción que se verá en la escena. 

En la etape de producción o ~ión que consiste en la puesta 
en práctica de todas las ideas generadas en la pre-producción. 
Se abarca todo el periodo de la grabación. desde su inicio hasta 
el últimodfa de la misma para posteriormente pasar a la última 
etapa de la realización. 

Cabe mencionar que existen ciertos puntos básicos que se 
aplican al ..-nento de la grabación: 

-T1..-c1ea-s. 
- P .. ic1611 y lll11&ulo de las tomas. 
- Movlmleaa ... 

Las tomas indican la relación de tamaflo que se da entre el 
cuadro de la imagen y el sujeto u objeto que se aprecia dentro 
del cuadro y estanson: 

11 Taro i".nmico !Pi 2J ?lma! ccr~ l'CI 
i'b"oG-mtpGJ 
la'gS-dillJ 
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¡:.Ji1jf51 Piro M"Eli::cm ~ 
M!dJn lcq¡ ~11.16! ~Sd¡-iSJ 

~GQ;I(~ ~!Jelje 
!lgClle!b~ :mrecaeltlr:a.J 
Í'illilÍlll?ileibll flfJ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

[ t] 
Plano entero 

Plano medie> corto 

Extreme close up 

IS J 
Gran acercamiento 



Una misma imagen u objelo puede lransmilir sensaciones 
diforenles dependiendo de la posición y ángulo desde donde 
se realice la loma y eslas pueden clasificarse de la siguenle 
manera: 

Con respeclo al eje vertical: 
- Toma de liagulo aol"lllJll 
- Toma de liagulo bajo o coatrapieado 
- Toma de liagulo alto o picado 

Con respeclo al eje horizonlal: 
- Toma de lreate 
-Tomade3/4 
- Toma de perfil 
- Toma de llombros 
-Toma de apaldas 

Állplo -rmaL En csla lotna. la cibnara se silúa al ni..el de 
los ojos de la persona o lo que comúrunentc se le canoce como 
linea de visla. 

Áagulo bajo. En esle lipo de loma la cámara se coloca por 
debajo de la mirada de la persona dando al especlador la 
sensación de ascenso y verticalidad. 

Ángulo alto. En eslc lipo de loma la cámara se coloca por 
encima de la mirada del especlador dando la sensación de 
profundida y acentuando la perspectiva de la imagen, lambién 
da la sensación de que las personas son minimizadas, oprimidas 
e insignificantes. 

Ángulo de frente. En esta toma la cámara se coloca enf"rente 
de la persona generando en el especlador la sensación de 
contacto directo con el personaje a cuadro. 

Toma de 3/4. En esta 1oma la cámara se coloca a un ángulo 
aproximado de 45° con relación a la mirada del sujelo. 

Toma de perfil. En este caso la cámara se coloca en 90° con 
relación a la mirada del personaje (del lado izquierdo o 
derecho). 

Toma de hombros. En este caso la cámara se coloca sobre el 



hombro del sujeto. lo cual genera en el espectador la sensación 
de cercanfa con el sujeto de la imagen. asf como un punto de 
vista casi subjetivo. 

Toma de eapaldaa. En este caso la cámara se coloca 
exactamente detrás del sujeto generando una toma opuesta a la 
frontal. 

Con respecto a los movimientos de cámara estos son los 
básicos que existen y se utilizan: 

PAN RIGHT (pa- a la derecha). Este es un movimiento 
horizontal explorando una imagen hacia la derecha. 

PAN LEFr (pa- a la lzq•lerda). Este es un movimiento 
horizontal explorando una imagen hacia la izquierda. 

TILT DOWN. Movimiento vertical explorando una imagen de 
arriba hacia abajo. 

TILT UP.. Movimiento ......aical explorando la imagen de abajo 
haciaaniba. 

ZOOM IN. Este movimiento logra el ef"ecto de acercamiento 
del objeto o sujeto tomado. 

ZOOM BACK. Es el movimiento de alejamiento del objeto o 
sujeto que se está tomando. 

DOLLV IN. Es un despla7.amiento de la cámara de atrás hacia 
adelante para acercar el objeto o sujeto sin utilizar el zoom. 

DOLLV RACK. Es el desplazamiento de la cámara hacia atrás 
para alejar el objeto o sujeto sin utilizar el zoom. 

TRAVELING SHOT. En este movimiento no tiene una 
dirección detenninada por lo que el camarógrafo puede 
desplazar la cámara en todas las direcciones inclusive hasta 
fonnar un circulo. 

BOOM UP. En 1..~te movimiento se rcali7..a únicamente CUWldo 

la cámara está montada en un pedestal o en una grúa y consiste 
en elevar la cámara a una altura detcnninada. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tlltup t 

m-.rir 
Picada 

~ 
~¡ 

Contr~ ' 



BOOM DOWN. Al igual que en el movimiento anterior. 
solwnente que consiste en hacer bajar la cámara a una altura 
detcnninada. 

Pasando a la última etapa que es la post-producción. (edición o 
montaje) que consiste en ordenar y organizar. en una cinta de 
video. los planos o fragmentos registrados con anterioridad 
(grabados) y terminar con el sonorizado. hasta la obtención 
del Master f"mal . 

«El concepto post-producción cmnprende todos aquel/os 
procesos operati'1os de base técnica y/o artistlca que 
conducen, 1111a wz grabado el molerla/ original, al acabado 
difinitwa de la obra, es decir; 1111 programa televisiw> tal y 
como /legOTá a conocl1"'ienlo del público».m1 

La edición se vincula al concepto de continuidad IUlll1ltiva y 
significa la operación de unir o -..piar un plano tras otro. con 
el f"m de construir el hilo nmrativo o mgumcntal del programa. 
Consiste enconar una toma a la medida exacta (plano). unirla 
a otra igualmente ajustada. y asf un plano tras ouo para fünnar 
secuencias. La unión y el corte se hacen exclusivamente por 
medios electrónicos en los equipos de edición prof"esional 
(analógico o digital). 

A continuación se presentara las definiciones de: 

Medio analógk:o (audio y video): Es un registro de imagen 
y sonido en forma de onda. por ejemplo la modulación de 
voltaje. magnética u óptica. 

Medio dlsit•I (audio y video): Es una seílal en la que la fonna 
de onda es codificada en f"onna binaria para su almacenamiento 
o procesamiento. Esta seftal se puede copiar repetidamente sin 
degradación (comparada con la analógica). 

Retomando al hilo conductor de éste capltulo,continuare con 
lo relacionado al proceso de la edición 

«El concepto edición (del inglés, editing) se apoya en su 
aspecto teórico. en las normas linguí.stica.s que descubrió el 
medio cinematográfico casi desde sus orígenes y que han 
constituido todo un cuerpo de reglas y normas. las cuales 
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han dado origen al lenguaje propio del tnedio audiovisual 
en movimiento».c2:1> 

Como lo he mencionado wtterionnente el cine creo primero 
su lenguaje. la televisión y después el video lo adaptaron para 
desarrollar el suyo propio. 

«En televisión la edición del material grabado equivale a 
lo que en cine se denomina monta_je . .Aunque los 
prosedimienlos técnicos son diferentes, los propósitos de 
ambos se asemejan. Consiste en la combinación y disposición 
adecuada de los plano.s y escenas entre si y en relación con 
las palabras, mM.sica y efectos especiales de sonido.» <2•> 

Es de suma importancia conocer la composición de las 
imágenes y escenas asl como los movimientos, encuadres, 
ángulos, cte. para mejorar el edición y de esta manera 
transmitirlo en una mejor calidad en el propwna audiovisual, 
ya que una imagen bien compuesta es aquella que provoca una 
impresión seneral de armonla, unidad y simplicidad al mismo 
tiempo que transmite un mensaje. 

La composición de la imagen esta lejos de ser un ocioso efecto 
estético destinado a emocionar o sorprender, es el objetivo 
principal cuya función es. mediwtte la edición. dirigir y 
mantemer la atención del espectador hacia un tema particular 
e influir en la percepción del mismo. 

En este campo se puede mencionar que existen 4 runciones 
básicas de edición: (1) combinar. (2) ordenar. (3) corregir y 
(4) construir. 

(1) Combiaar: La fonna de editar más simple es combinar 
fragmentos del programa uniendo simplemente diferentes 
fragmentos de video ya grabados para obtener una secuencia 
en condiciones. Cuanto mas cuidado se tome durante la 
producción. menos trabajo se realizará en la fase de post
producción. 

(2) Ordeaar: Muchas f"unciones de edición conllevan ordenar 
el material disponible para hacer que la última grabación 
encaje en un tiempo ya estipulado o para eliminar material. 

(3) Corregir: Muchas ediciones se realizan para corregir 
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errores, bien sea para eliminar fragmentos i118Ceplables de 
una escena o para remplazarlos (los errores) por otros 
mejon:s. Este tipo de edición puede ser simple. ceftirse a 
cortar los segundos en los que el actor cometió el error o 
puede convertirse en un reto. especiahnete si las tornas 
posterion:s no se ajustan bien al resto de la p.a-:ión. 

(4) c .... tnlir: Lo más dificil. pero lo más satisra:torio. de 
las tareas de edición. es construir un prol!J'8IDB con una 
amplia cantidad de tomas. La post-producción ya no queda 
subordinada a la producción, sino que supone la rase más 
imponante. Por ejemplo, cuando se útillza una camcorder 
en producción de exteriores. se requiere seleccionar las 
mejores tomas y ordenarlas en una secuencia • conecta 
durante la edición de post-producción. 

E.n la post-producción no solo se elise las tomas y las combinas 
en la secuencia en que fileroo tomadas; se tiene que calificar 
la mejor toma y adem6s definir el ~ de tnnsición y 
establecer las secuencias de la historia en la forma deseada o 
descrita en el guión. sin tener en cuenta el onlen de las tornas 
originales. Todas las transicicmes se crean en post-producción. 
Luego se aftaden los erectos de sonido: tráfico. voces. fuera 
de cámara. apcnuras y cierres de puedas de coches. una bornba 
de gasolina. etc .• que se tratara más adelante, es decir, el 
programa es literalmente constnJido toma por torna. 

Hay dos modos de editar, off-line y on-line. En el modo off
line se unen las tomas para tener una idea primaria o previa del 
resullado de la edición. En el modo on-line. la cinta se une en 
la versión final de edición. 

Se puede confundir con el significado de off-line y on-line. ya 
que estos ténninos se utilizan a menudo para dffen:ntes usos y 
procesos. Por ejemplo algunos proresionales se refieren a la 
calidad del equipo utilizado: «off-line» no es tan bueno como 
«on-line». Otros se refieren al producto final: ..:El mejor para 
editar es el on-line u otras formas de emisión para 
distribución». otros pueden distinguir entre dos formas de 
edición. «Si la cinta editada o el arreglo digital se realiza 
con el único proposito de ser11ir como guía al final de la 
edición se considera off-line. Pero cuando el mismo tipo de 
edición se convierte en versión.final de emisión (u otrafornra 
de presentación) su edición se ha realizado on-line.».(25> 



.,El monlaje on-line (en linea) prevée que las grabadoras y 
la.s cinlas con que .se realiza el master .sean las mismas 
usadas en las tomas y. a continuación. para la llY!producción. 
Es la técnica más usada en la producción normal y para 
distintos tipos de programas. El montaje off-line (füera de 
linea) prevee. sin embargo que las cinlas originales. lomadas 
en general enfonnato 1 ··o 3/4 ... .se transfieren afonnato.s 
inferiores. por ejemplo. a //2 •• de ca.ssella y .sobllY! ella se 
estudian y pn!paran lo.s corrrespondientes operacione.s».a6>· 

Para seguir con la edición del video. cabe mencionar la 
utilización del switcher que es un instrumento eleclrónico 
empleado en televisión s-ra efectuar transiciones visuales entre 
una if111181C11 a oua.. 

A continuación mostraré las transiciones básica que se 
encuanll'all en los switcher. aunque hay gran variedad de cUos. 
Tambim cstas cransicioncs se p.-lenenconlnlr en los equipos 
digitales. o sea los que se editan por medio de la computadora 

Estas son las transiciones básicas del switcher: 

Fadc ( 19..tido). En un laclc I• aparece la imagen desde un 
fondo negro (o vacio). El ladc out retira la imagen hasta lleg¡ar 
a un fondo ·negro (es común llamarlo fimdido en negn> u otros 
colores). Su principal fimción es indicar el paso del tiempo y 
en este sentido. hace la labor de un telón.También se utiliza 
para indicar un cambio de escenario. El fimdido puede ser lento 
o rápido. dependiendo de la secuencia de la acción. Por lo 
regular.el guionista indica en el guión si aparecerá o 
desvanecerá en negro (fade in y fade out). 

Eternplo de swttcher 
editor de video 
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Dlsolvellda. Mientras se reduce la intensidad de una imagen. 
otra surge en su lupr. Una se disuelve con suavidad dentro de 
la nueva que la sustituye. La disolvcncia se utili7.a en especial 
para indicar un cambio de escenario, pero también puede 
sugerir el paso del tiempo. 

Hay divetSOS tipos de disolvcncia. Una muy importmlte es la 
disolvencia empatada (cross-fade o cruzada). en la que dos 
objetivos similares o idénticos se colocan visualmente uno 
sobre otro. Uno hace Cade in y el otro Cade out para lograr un 
efecto de metamoñosis. Una disolvencia empatada (cruzada) 
es. por ejemplo. cumxlo la Ím8Fl de una ""'la encendida y nueva 
se funde sobre la imagen de una vela gastada y extinguida para 
dar a entender que transcurrió el tiempo. 

Las gJ"adaciones pueden ir desde disolvencias rápidas (en 
fracciones de segundo) hasta disolvencia lenta (incluso cinco 
segundos). Durante una disolvencia. la puntalla no se va a negJO 
ni un solo instante. Es común que el guionista indique si hay 
disolvencias. 



Corte. Es la técnica más usual y consiste sólo en el cambio 
instantáneo de una imagen a otra. Es bueno cuidar que no haya 
demasiados cortes. Debe cuidarse que sean con8JUC111es con 
el ánimo. el ribno, la marcha y el enfoque psicológico del 
prognunaen su conjunto. El guionista prefiere dejar a criterio 
del director los cortes. En un guión para cine. el guión debe 
indicar «corte a.. •• ». sobre todo cuando la transic_ión de una 
sceueneia a otra es un ef"ecto repentino e instantáneo y no una 
disolvencia o un fimdido. 

Sobreimpomici6a. Es cuando se coloca una imagen sobre otra 
(también se conoce como •6per). Suele usarse en secuencias 
con flujo de conciencia. donde un recuerdo que se evoca se ve 
al mismo tiempo que el personaje que lo~ recordando. Para 
108"81" el contrasae necesario en la sobrcirnposición. una imagen 
debe tener una iluminación más intensa que la otra. En 
ocasiones se usa la sobreimposición .-.. dar ef"cctos que no 
son dnun61icos. como es el caso de los letreros con nombre 
de un producto en un comercial. El guioni- acostumbra 
indicar el súper. Aunque los principios de esta tll!cnica 
continúan vigentes. la sobreimposición mcdniea que se hacia 
en el cuano de control hit cedido lugar. casi en todos los 
estudios, a la eficacia de la llave o el mate. 

Keyo-te. Un key(li.ve)es unef"ectoespa:ial dedos fuentes 
donde una imagen en primer plano se corta pma pasar a segundo 
plano y luego se vuelve al primero. Un -•e es una técnica 
parecida sólo que ésta puede aftadircolor a la imagen en priJner 
plano. Los generadores de carectern (chyrons o vidifonts) 
cortan los letreros de manera electrónica y los integran a las 
imagenes en primer plano. Se usa llave o mate para tflulos y 
los nombres de productos comerciales. El c•roma key es un 
efecto electrónico que corrige un color y lo sustituye con otro 
tono. Un uso de la técnica se puede apreciar en los noticiarios 
donde. detrás del conductor. hay un f"ondo azul que cambia para 
mostrar una imagen o una secuencia grabada. 

Wlpe (barrido o cortinllla). Se conoce como barrido al 
movimiento de una imagen que aparece y desplaza a la anterior. 
como una ventana conediza que cubre el vidrio de una ventana 
adyacente. El barrido puede surgir en cualquier dirección. ya 
sea horizontal, venical o diagonal. También puede brotar del 
centro del cuadro o cubrirlo al aparecer desde los lados. Un 
barrido suele indicar cambios de lugar o de tiempo. 
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----Split 11ereea ( ... atalla dividida). Es cuando se divide la 
imagen que aparece en pantalla. mediante tomas de dos o más 
cánlaras. Es muy común cuando se muestra una ccn"""811Ción 
telef"ónica. con cada interlocutor en una mitad del cuadro. La 
pantalla puede dividirse en muchas pmtcs y cada una de distintas 
formas. como cuando los corresponsales aparecen 
transmitiendo alguna noticia en común desde dif"erentes paises 
del mundo. Un segmento del bllnafto deseado que sea puale 
aislarse del resto de la pantalla. En la transmisión de un 
programa deportivo. por ejemplo. una esquina .,.-se mostrar a 
un corredor que intenta robar la segunda base. en tanto que el 
resto de la pantalla pennite deja ver al pitcher que está a punto 
de lanzar la bola al bateador. 

Otro elemento que puede estar integrado al switcher o no es el 
Generador de Caracteres (GC) que entra en el proceso de 
edición. es decir. un GC parece un teclado de computadora o 
de máquina de escribir. Utilizan la rnayoria de las posibilidades 
de tratamiento de texto inf"ormático. Los lftulos de créditos. 
operadores. producción. dirección. actores, de una producción 
y es donde el comunicador gráfico explota todo su campo 
creativo para ello.esto se realizan con un GC. 

Por otro lado. con respeto al audio en video. como en cine. el 
sonido constituye una parte esencial del programa. si no la 
mitad de la historia que puede ayudar a narrar y a conformarlo. 

Los sonidos no acompai'ian simplemente a las imágenes. sino 
que unos y otras se complementan. El video no son apenas 
imágenes en movimiento sino imagen y sonido en movimiento. 

Los sonidos siempre están evocando algo. aunque se va una 
imagen complementaria dentro del video . 

_ ... _ 
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Lat.ndasoncmade ... podua:iónaudiovisual puedeeslm"com
puesta por los siguentes elementos: 

-Comentarios. 
-Voces o dWogos sincronizados. 
-Música. 
-Efectos sonoros y ambientales (aunque el silencio se pue-
de utiliz.-r como efecto también). 

«Para la edición de la banda sonora es imprescindible la 
utilización del nwzc/ador de audio. equipo que atbnile 'Va

rias entradas de sella/ S<HkN'a y dispone de una sola salida. 
Con él se selecciona una 11 Olrajiwnle sonora o se mezcla la 
señal procedente de dos o más f11entes: micrófonos. 
fonocllasis. ltlfOgPWtófonos. magnetoscopios. telecines. etc. 
Desde el -=lador se actúa sobre los parámetros del soni
do aplicado a Sil eno-ada: volranen. tono. incorporación de 
dete,.,,.;nados efectos. etc.JO f71J 

El sonido tiene un motivo especifico en cada video, en 
televisión o cinc, esel director de dicho prognuna el que decide 
corno se va utiliz.-r al sonido en el. 

Es en dif"anitiva, que con el conocimiento de estas etapas y la 
creatividad del connmicador gnifico en este caso.que se puede 
lograr que cierto ma>Sllje pueda dar sus logros que tiene como 
objetivo en su reccplor. al momento de ver el video. 

Todos estos elementos descritos anterionnente son tomados 
en cuenta de alguna fonna o otra para realizar el video 
«Factores de Desorientación» para la DGOSE y se describira 
en el siguiente capitulo. 
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ESTRVcruRA DEL VIDEO PROMOC:IONAL 
«FACTORES DE DESORIENTACIÓN». 

En el presente capitulo se verá todo lo relacionado al video 
prornocional <<Factores de Desorientación» para la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM, 
desde el motivo del tema hasta la realización del video 
prornocional. 

3.J.-INVESTIGACIÓN DEL TEMA. 

El presente trabajo se realizó con el fin de encontrar una fonna 
de motivar al alwnnado del ciclo de bachillerato. 

Ya que en su proceso de selección de carrera se descubrio 
algunos elementos o f"actores que no se habfan tomado en 
cuenta en dicho proceso selectivo por parte de los orientadores. 

Es por ello que el Lic. Bernardo A. Mulloz Riverohl y la Lic. 
Arlyn Calderón Curiel se dieron a la tarea de investigar en los 
alumnos del ciclo de bachillerato, primeramente a los 
estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades. si tienen 
el conocimiento acerca de la realidad social y la del mercado 
de trabajo. corno elementos importantes para elegir una opción 
de estudios profesionales y enriquecer su proyecto de vida. 

Cabe mencionar que la idea original de esté proyecto estaba 
pensada para realizar.ie como un programa de radio. pero viendo 
que el video tiene mayor fuerza motivacional en los estudiantes 
se hizo la adaptación del guión para video, por parte de la Lic. 
Hilda Bustamentc Rojas.para su realización. 

Donde se resalta los factores que más importancia hay en el 
conflicto de los estudiantes para elegir carrera profesional. 

3.2.- GVIÓN LITERARIO Y GVIÓN TÉCNICO. 

En el siguiente inciso se verá lo relacionado a los guiones del 
video promociona) «Factores de desorientación» para la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de 
laUNAM. 



------------------------------~ GUIÓN Ll'IERARIO 
FAC'IORES DE DESORIENTACIÓN 

Rosa quiere estudiar Contabilidad. 
porque Laura. su mejor amiga. decklio 
entrar a esa CU'Ta1L Lo que Rosa desea 
es mantener un vinculo de amistad con 
Lama. Su elooción "'°'3Cional se t.sa 
en el afcao. 
José decidio estudiar Fisfca porque su 
maie31rocn la ¡prcpanaoria Je resulto .... 
penona muy intc:resmnte. Su clccción se 
ha.a en la ..tmirw;:ión que siente par su ...-. 
Gabridapicnsa mludÚU" ~por 
decisión de sus padres. Está 
~~lainfluenciailmiliw. 
Juan vio un programa de Jacqucs 
Cousaeau y se interesó por estudiar 
Oiologfa. inYCStigó todo lo rdacian8do 
con es&a carrera y encontró que hay 
mudias .aividadcs en ella que le gustan 
y 9C le facilitan. 
Todas estas personas tienen sus razancs 
psa COIUd .... la pdi:sKln que ...... ckgido 
y han lomado en cuenta algtalos factores 
que influyen en la elección vocacional. 
Y tú. ¿De qué manera decidirás?. 
Tomar una decisión trae consigo cieno 
temor e inseguridad. por Jo que en 
ocasiones se han n:currido a la idea 
mágicadcsabcrscdcs1inandoacumplir 
una misión. 
Sin cmbarb'<>. la ekx:ción es una facuhad 
propia de nosotros. Esta. va más alla de 
la elemental selección. Significa 
c..-ncon1ra..- atributos o valOl"es c..-n los 
objetos. siluacionc.."S y afectos aitrc los 
que elegimos. Todos los días haet.."ltlos 
elecciones que f'orman parte de nuestra 
vida oolídiana... pero hay ocasiones en 
qicnuesuadccisiónticnctal importancia 
que puede impactar. modificar o 
ttansf<Wmar nuestro modo de vivir. 

La vida profesional es una elocción 
~tc.MM.U.dequc•..ma:. 
en un requisiro hurocl*:ico para que el 
alumno pase a la Universidad. La 
clocción rqwacnta un cumpromi90 de 
i.p-_...,.l.&mimry....W. 
Actuabncnte se dice cnue los misma1 
jóvenes que la decisión asumida al 
esn.liar lleva impUcita h-. el tipo de 
pseja~qucsectc.a. Por lolmllD. 
lacl«:Qóndeuna<WT'Cll'a,....._una 
de las allc:nwli"95 m6s impmlmllCS de 
ir-tonn.cióndelm<U>ydd-lode 
vida personal y una posibilidad de -¿Qui! elementos pueden ser 
considormdmcn la--. .,...-....r?. 
Existen varios caminos con sus 
,_ __ y.,.. __ __ 
la elea:ión. .qui - .--1osmm 
~Yodctnú. ..... maa. 
El primero de elQ. es el c::onocimicnto 
de uno mismo. saber ctdlcs son tus 
intcrcses.. tus habilidades. el ando de 
xnsibilidad anocional que tienes. si te 

-el -jo- o p<efics<s
con mucha gente. prefieres tnt.jar en 
unaoficina.osalira lacal~alcmnpo.o 
tal w:z te gusta hacer amt.s cosas. 
Esote llcwnta prqpmtar ¿quiátquicrcs 
ser y quién no quieres ser. qué oqccos te 
rodearán. en qué ambiente te 
desanollarás?. 
Elscgwd>tackr.~cscl tilmiliarinftU)C 
1151 tu elección vo;acional. ya que ahi se 
ha hecho tu historia. es el lugar donde 
aprendisle los valores. conductas. 
dt..~arrollaslc habilidades que se han 
moldeado a tu personalidad. 
Una dinámica familiar equilibrada 
apoyará la búsqueda libre de tu idcnlidad 
proíc:sional. 
Elterc:er fact:or.cselconocimiC5ltodclas 
opciones ocupacionales que scran el 
inslrumento para desarrollarte 

profesionalmente.. dcbm conocer aa6lcs 
son las c:arn:ns que intea:rm d lk'Cll de ... __ cpé._ .. .._..-
son los requisitos para su inarcso. 
cuanto duran y qui! demandas 
económicas requieren entre otras 
consi~iones. 
Asl mismo el f"actor social es 
dclcnninmtle en la me~ de canera 
ya que el ..- de dcanullo de .... 
sociedad. determina el tipo de 
ocupaciones y por lo tanto de 
prof"CIÍancs que-...-. mludiar. 
Como maudimnlc mm. c::imllm' ODl'I ...... 

panoramica aeneral del tipo de .,.,..__que - -qu6 
~ -,;._., ........... lahillaria 
y por que _.. impuladas en cicrtoa 
mc:mMntoa y ........ no. 
~no ha tomado en cucnta ninpano ·--Se-" dejondoll.,...... por sus emociones y no hace una 
elca:ión canscicnte. 
Oabriela aún tiene dudas. no cst6 
convencida y piensa que es mejor 
investia- qui! ottas opciones tiene y 
platicar can sus pmdrcs. 
José ya conoce las carreras que se 
impm1Cn en el Sea. a., se inclina par la 
Ffsica. pero abe: que es mejor que elija 
entre Ym'i• OL"Up9Ciones. 
Jum¡ !ICha .... c:simtadopar ... prqpwna 
de televisión !IObl'c Biológia que lo 
motivo a bu:K:s inf"onn-=:ión .sobre las 
carrcrasdcl Sea dcCic:ncia:s Biolósicas. 
conocccuil esel cmnpodcuabajo. pel'O 

le Calla investigar las posilidadcs 
laborales que oftecc esta cam:ra. 
PRONTO PODRÁ DECIDIR •• 

lnvesligación: Lic. Arlyn Calderón 
Curicl y Lic. Bernardo A. Muftoz 
Rówroll. 
Adaptación: Lic. Hilda Bu.s1aman1e 
Rojas. 

-------------------------------------
TESIS CON 

FALLA DE OiUGEN 



GUIÓN TÉCNICO 
«FACTORES DE DESORIENTACIÓN» 

IMAGEN 

k9> de UMttM y klgo de kJ DGCJSE y nombre 
dml pogrmna •Foctcw- de Deec:wtentacl6n .. 
_, gm'98fador ele car~es 

~engrupo 

voz femenina oH 
l<>_ ..... _._. _..___..,, -
- con l.aula. su el9c:dórl """'""*" ICll • 

voz mcncullna oH _,.,. __ Flillca-_,_ 

....... _ ... _ ................ ~"""' 
lid mm ... .,91acx:idn_baKl_,lacxlli*UClóii 

voz femenina oH 

-~---......-..por-
- - pacl .. a. E•ó ee19CCIOnm>do bajo la 

voz mcncullna oH 
.1uan ........ _.... ___ CO.-.y• -por-lk*>gla, ~lado ID 
.-..Ddc>con-..,...,....yencanlló-~ muchaa __ .... __ ~y-le 

voz femenina oH 

Todoa - .,,...,.,... --.. - - paoa 
eatudlm la profealón - han el9gldo y han 
tomadoena.nla~--......_.. 

voz mascullna oH 
Ylú, L De qo» maneta deddllóa ?. 

ENTRADA INSTITUCIONAL 
voz femenina oH 
Tomar una~.,_ conalgo cierto_.,,.,.• 
.,_rtdacl, por lo qo.- en ocaalDnea • han 18CU111d<>alclldeamóglca _____ ldo 

voz mascullna oH 
Sin~. la elección-una lacullad poopkJ 
de ,,,,_,.,._ ata va móa alla de la -al 
voz femenina off 
Significa encontrar atributos o valofe8 en k>S 
oblatos. situaciones y afectos entre loa que 
elagimca. 



GUIÓN TÉCNICO 
«FACTORES DE DESORIENTACIÓN» 

TOMA IMAGEN 

animación de un laberlto con --
~ace el 1 y .me wipe paro ca.ta' ver 
tmoga"tea eta tcater-., ~ ~ 

AUDIO 
voz masculina off ._ __ ...,_ .-oclQl-que lonnm'I 

parte de nuestra vida cotidiana. pero hay 
....-.. • .., QUB ........... ~ - tal 
lmpOltuncla que~ Impacta. .....-:ar o 

voz femenina off 1.avlda...-u•una_, ____ _ _ ..... ___ -...... ...... ~ 
Duoocr6tlco para Q- •I alumno - a la 
Universidad. La elección repre .. nta un 

voz masculina off 
____ ... _.._.._ 
... -.-.......................... ....... 
voz femenina off 
PIDrlD-.b-=cl6r'l-unaCGOMa-= • "" 
una de la• alt_.,,... móa lrnpootont- de 
lrarJcw11KJCl6n .-i modo y del - de vida 

voz masculina off 
__ ,.......,..,._,_COl_adoaenla 

voz femenina off 
EJMenvartmccnwicwcon .. ~a.dla& 

V alal09 para - la elecc:lón. aqul -

voz masculina off 
El pltmero de ellos. es el COI ocirnlenlo de w.:> 
mismo. saber cuáles son tus Intereses. tus 
hablldadas. el gradode •.-.--ial 
QUB-..llte~ellTabal<>~.opNlfletea 

voz femenina off 
Preftents tlabcJiQren una oficina. o Klltra taoalle, 

voz masculina off 
Esto te llevara a preguntar ¿quién qulents _, y 
~no QUlerea ser. Qué ot>tetoate rodearán. en 



GUIÓN TÉCNICO 
«FACTORES DE DESORIENTACIÓN» 

TOMA IMAGEN 

apm-. .. ~ 2 y.- en__. pao 
~sx-=-o~d9~tamas 

GPm-=-•~3y ____ ____ 

pma._..~o~ct. 
aclMl*XlmP ..... 

AUDIO 

voz femenina oH 
B~tac-. --el-......_entu 
eleC:Clór> vac:cx:iollDI, ,,.. - """ - ha - tu 
hlllolla, -el lugardondeap•----
conduct ... ----h •t ~= ---....... 11~atupe¡aaiUldad. 

voz masculina oH 
una dln6rnlc:a - ~ ~ 1a .... _ _...._ ..... -....-..... 
voz femenina off 
e-.....--elm--lmQPdarwe 
OCUS1 CI cloimlea que -.an .. lrwfnnwnlo PG1U 
cl••anca:wlWP r z1wm111www.., 
voz masculina oH o.e-...._..,._ ...... ........,._..__. 
elmeadetu-enqu61ugar•~. 

cudll9s ... - --para .. "-·~ 
dulm\yqu6-11Qiidail--Ui*'----
afiaaCC1 ... _ ··-
voz femenina oH 

Allinllmo .. lactar 8DClal - - .. ·-- ... la oelilcclór>deCCllMlayaqueelg¡aclo---unalCICledad.-.. ........ -oc:upaclcr-. 
yparlo-d&¡;w..-,,w--~-

voz masculina oH 
Como estudiante debes contar con una 
parm1*=0ger....i.-i11po-~

·-· conoce<qu6 papel~ jugadoa ID IDigo 
- la hlllOlla y parqu6 -. lmpulladaa en cleitoo 
momentos y en otlOC no. 
voz femenina oH 
Rooa no ha tomado en .,._,,ª ninguno de _.,. 
factoies. Se estó-.ar>cto llewJr por-emoc:lones 
y m hace W'ICleleCClón OOl.a&t lle. 

voz masculina oH 
Gobrtela aún tiene dudas, no eslá cot Ne1 ltCJda y 
plenooque-mejof~QUéotlUlopc:iones 
tiene y platk:ar con sus pomas. 



GUIÓN TÉCNICO 
«FACTORES DE DESORIENTACIÓN» 

IMAGEN 

lnk:lar ID&cl9dloo -~ ~yGulón 
_.,.. lói• 
Producción V Dloecclón 
Locución 
-••icluTécnca 
DelechoaR- ... • 

AUDIO 

voz fema1ina off 
-ya~-canwae-•lmparlenenel -.aún•-..porbflllca, ___ _ 

..--e111a-.....-ocupac1cxws. 
voz masculina off 
.luarl - ha ~ 1 atmaoo por un p;ogiOl•m de 
- - 9lal6gla que ID ...-O a bc-=ar ~ .... ,,_, __ .,..,,...,. .... -...-c....,_ 
lllE M Q' • conacecudll -el campo de flabQlo0 _ .. _""'9111gar_ ------......... 
PRONTO PODRÁ DECIDIR.-



3.3.- STORVBOARD. 

En este espacio presentaré el storyboanl o guión ilustrado del 
programa de « Factores de Desorientación». ya que se 
recordará que en el capitulo anterior lo mencionó que es otra 
valiosa hernunienta para bocelar un guión que es parte de la 
primera fase de la realización del programa audiovisual. 

El storyboard lo presento a partir de la pagina 61 hasta la 68. 

3.4- REALIZACIÓN V PRODUCCIÓN DEL VIDEO. 

En este inciso presentó ya la realización del video en sus etapas 
de producción y post-producción. 

En la Dirección General de Orientación y Servicio Educati\/05 
(DGOSE) perteneciente a la U.N.A.M. que esta vincuJadamc:nte 
con la Escuela Nacional Preparatiria (ENP) y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH). que estan preocupados por 
el futuro de los alumnos del ciclo de Bachillerato se aearun 
muchos objetivos en el ámbito vocacional, uno de ellos es 
precisamente el de ayudar a los alumnos a enconttar la manera 
de facilitar su elección vocacional. 

V esta herramienta o elemento de motivación es el video. ya 
que es un medio de comunicación masiva. ideal para el manejo 
de temas que el profesional de la orientación puede emplear 
para apoyar y canalizar al alumnado de bachillerato en su 
proyecto de vida. 

El perfil al cual va dirigido el video es : 

NIVEL 

Edc:1d 

Ec::e>nómlc::c:> 

Pc>lítlc::C> 

A.CtltUd«3S 

lnt"'3r<e.~s 

C::ARAC::TERISTIC::AS 

15-1 e c:::11prC>xlmC1c::IC> 

fVtCISC: Lillne>-<f~r-.-tEH"'1 lnc:> 

Be1c:::hllle.rrC11'C> UNA."" V Pr-1-~C> 

lnc::::fEJofe»rml~dC> 

c=>pt lrrtOI 

c:=e>rte> plcazc::>- sEJolieoc:::clón c:IEJo c::c::.rrEKCI 



111Ylllll ,~, 
FACTORES DE DESORIENTACIÓN 

NÚM. VISUALIZACIÓN IMAGEN AUDIO 
TIEMPO 

~ cassette tu y el universo sep 31 iJ VOZOFF 

0 Rosa quiere estudiar Contabilidad, porque . 
Lawa, su mejor amiga decidió ermr a esa 
carrera. 

D dan o U. de las americas 3/4 ~ Lo que Rosa tiesa es 111111tenerun vfncuk> de ~ ~ cassette tu y el universo sep 3/4 
amiltad conllura. Su elección Vocacional se t--t 
basa en el afecto. &: l;1 

t:í rn ,_~ 

0 
!:>::! Cll 

~ 
en [j lafisicaeresparati3/4 

Josédecklió estudiar Fmca porque su maes-e::º cassette ambientes educativos sep o~~ troen ¡re¡matoria leresukó 1111 persona 
tZj ~ . muyiltermme . z a 

t 

lt] 
~!.I 0 f 

• 4 

i cassette el trailljo hoy 3/4 Gamela piensammr Pedagogía por 
decisión de sus pedres. Esti seleccmnando 



lllYlllll 
FACTORES DE DESORIENTACIÓN 1-=ª* ·---

NÚM. VISUALIZACIÓN IMAGEN AUDIO 
EMPO 

D cassette biologia iztacala 314 G# _.,, J1W1 vio IDlprogllllll de Jaa¡ues Cousteau 

6 1ideo de Jaa¡ues Cousteau VHS ~! y se ilieresó por estudiar Bi>logla, invest~ó 
~'"=-- todo lo n:llci>llldo con esta carrera y 
~~ 

......::;: ......._--..;.- encontnlquebaymuchl!lctivilldesenclla 
que le gustan y se le facilita. 

~ tJ pista con caritas ~ Todosestospcnonajestienensusrazoncs 

0 pm ~udiar la pro~nque han elegido y 

~~ 
. 

hlntollllOO en cm llgums &ctores que . 

influyen en la clecxiin vocaci>nal. ti~ 
tsJ CJ:I 

oº 

[!] ~ ~o [2J Y tú,¿ Dequ6rnmadecidiris ?. o~ 
imagen congelada con fade out 

tzj 

:z: 
t 

Ít] cassette de logos 314 ~ EN'llADAINSTITUCIONAL ~ f t 

Cll 
N 



lllYIUll 
FACTORES DE DESOAIENTACIÓN 

NUM. VISUALIZACIÓN 

cassette traoojo social #2 314 
cassette el traoojo hoy scp 314 

cassettetramjosocial #1314 

cassette trabajo social #4 314 Hi8 

casscttetrabajosocial # 1 Hi8 

IMAGEN AUDIO tnEMPO 

1W , / 1 TomarW11decmón traecons~ociertoteroore 
/'y¿:¡p0~:· imegurilad, por lo que enocasióncs se ha r¡o::i 

/ if.l..:!.. m:unido a la Ida maglca de salme destinado a LJ 
cllllplirllllmilión. 

Sfncmhl!Bo, laelcccilnes una facultad propia 
de oosotro5. Esta va mis alla de la elemental 
selección. 

Significam:omarattiOO!oso Vlk>rescn los 
objetos, situaci>ncs y Üiclos entre los que .,. 
Todoslosdmhacamselccci>ncsqueforman 
parte dclllCSll vida cotilin, pero hay ocasio
nes enquenuestradecilión atal inportancia 



lllYllAll ,~, 
FACTORES DE DESORIENTACIÓN 

NÚM. VISUALIZACIÓN IMAGEN AUDIO 
TIEMPO 

G cassette UAM iztapalapa 314 

~ 
La vida profesilnales tma elección 

cassette comunicación grafica #2 tramcmlente. Má aDade que se ll1duz.ca 

6 en wi requisito burocntico ¡mque el . 
allllllM pase a la Univasidld. La elección 

~ representa W1 compromiso de la!pdura-
ciónpmonal, familiar y social. 

&: t-3 G cassette pro¡tcto_de vida sep 314 

~ Actualmente se dkeentJe los millllos tz:t 

G o~ novios 
jovenesqueladccm asummdalcstu· ' ~ tl:2 cassette ser joven sep J/4 

diar lkva ~li:u tua el tipo de ¡meja ag amorosa que se desea. 
~~ 
~ 

~ gcncrador de caracteres 01s1ill 
Por lo tanto, la elecci6nde in canm 

6 
11.Jr,r .. con l'O!tO defondo 

.,_1.1 ... iqmeitl in de ludemativu mú 
i f/siu. ~detnmimnacióndeln»doy 
! del estibde vida penonaI ytma po11'bilidad 
~ derüJmn. 
( 

ffiJ ~ f 1G signo de ?para animación con la 
t 

¿ ~elemedospuedauerconsilerados 

~ en laeb:ción proisillll ?. 





lllYllAll 
FACTORES DE DESORIENTACIÓN 

NÚM. VISUALIZACIÓN IMAGEN AUDIO fllEMPO 

~ numero2enpc UiJ El sq¡uOOo Factor que es el familiar influye en tu 
casscne ambientes educatil'OS 3/4 elecckln vocacional, ya que lhf se ha hecoo tú 

@:] historia, es el lugar dome apmidistes Jos va1o-
res, conductas, desarrollaJies habilidades que se 
han moklcado a tu persor.iidad. 

0 ~~ Una dinAmka familiarequililndaapoyará la c:J cassette ser joven 3/4 B L ,, 11?.r~ 1~ :~ búsqmhlndctuidentidadprofm>nal 

El terter Factores elcorocimiento de las opcK>· 8" 

0 [[] nes ocupaci>nalcs quescnn d imtnunento para 
nwnerolenpc 

desanollarte¡rofesmmm . 

. 
~ 

l 1~i~ 1 

Dehescorocer ü ion las C11m1S que 

I~ integnnclúadctu ilcrcs, en qué lugues se 12" toma de las guias de carreras im¡lrten,cúalesionlosm¡uáitosparasu t 
ingrm, cumto dunnyqlll! clenwxW 



NÚM. 

FACTORES DE DESORIENTACIÓN 

VISUALIZACIÓN 

cassene traoojo social # S Hi8 

cassne tu y el universo unam 314 
cassne el traoojo hoy unam 314 

cassne tu y el universo scp 314 

cassette el trabajo hoy sep 3/ 

IMAGEN AUDIO 

Así mismoelFactorsocialesdctcnninanteenla 
selección de carrera ya que el grado de desarrollo 
de una sociedad, determina el tipo de ocupack>· 
nes ypor lo tanto de profesiones que se pueden 
mdiar. 

Como estudiante debes contar con una 
paoolllllica general del tipo dcocupick>ncs que 
existen, conocer que papel han jugado a lo largo 
de la historia y porq~ son impulsadas en ciertos 
momentosyenotrosoo. 

Rosa no ha tomado en cuma nir¡uoo de estos 
factores. Se estadejmlo hr porsus emock>· 
ncsyoohaceunaelecciónconsicmc. 

TIEM· 

~ E1 
~ Gabrielaaúntienedü,ooestáconvmciday 



ITIYlllll 
FACTORES DE DESORIENTACIÓN 

NÚM. VISUALIZACIÓN IMAGEN AUDIO TI EMPO 

]ose ya conoce las carreras que se imparten [:J 0 "' cassene ambientes educativos sep 31 

r:i7~ en el átta. Aún se U.:lina por la Ffsa, pero 
~-J sa~ que es mejor que elija entre varias ,-, ocupaciones. 

G cassette biologia 314 

~ Juan se ha im¡reskinado por un programa de 

8 televironsolre Bkilogfaquc le JOOtivo a 
1 

buscar inf011111Ción solre las carrms del área 
dccienciubi>k>gicu,cooocecuálesel 
campo delnlljo, pero le falta investigar las 

0 l 1 i . 1 
posibilidades laborales que ofrece esta carrc· 

cassne biologia iztacala314 
·L.-¡'} U ra. 

6 ·-
--·- PRONTO PODRÁ DECIDIR ... 

0 creditos EJ generador de caracteres en pe 
1'22' t 

CREDITOS 



A continuación mencionare los recursos técnicos (equipo) con 
los que cuenta la dependencia (IXiOSE) en el departamento 
de producción Audiovisual para la realización de los ,,¡deos y 
son: 

1) Videocassette record 3/4 U-Matic SP. modelo V0-9800, 
marca Sony (utilizada como reproductora). 

2) Videocassette record 3/4 U-Matic SP. modelo V0-9850. 
marca Sony (utilizada como Master). 

3) Videocassette record Hi8, modelo EV0-9800A., marca Sony 
(utilizada como reproductora). 

4) Minidisc record. modelo MDS-101, marca Sony. 
5) Minidisc record. modelo MDS-PCI. marca Sony (este se 

utiliza también con la PC). 
6) Consola de audio de 8 canales. modelo MXP-20, marca 

Sony. 
7) Compact Disc, modelo SL-PJ26, marca Technics. 
8) Video Editing System (switcher), modelo FXE-100. marca 

Sony. 
9) 2 micrófonos Lavalier. 
10) 4 monitores, modelo Trinitron. marca Sony (son de varias 

pulg;ldas). 
11) Deck. modelo SCT-SSO, marca Sony. 
12) Video cámara Hi8, modelo sooo. marca Sony. 
13) 4 videocassetteras VHS, varios modelos, marca Sony (para 

rack de copiado). 
14) PC con varios progr.unas entre ellos el de Corel Draw en 

su versión 9. 

Además de contar con stock en f"ormato HVS, Hi8 y 3/4. 

Terminada ya la investigación que füé realizada. como lo 
meoncione anterionnente • por profesionales del campo de la 
orientaciónque son:el Lic. Arlyn Calderón Curie! y el Lic. 
Bernardo A. Muftoz Riveroll y la adaptación de la misma por 
la Lic. Hilda Bustamante Rojas. se paso a la realización del 
guión literario y al terminar se empezó a calificar el stock que 
hay en existencia para su utilización en el programa de video. 

El siguente paso füé la grabación de la locución del programa. 
cabe mencionar que se pensó en utili7.ardos voces tma femenina 
y la otra masculina. teniendo la particularidad de ser juvenil ya 
que con ello se pretende ser un punto de identificación para 
los alumnos del ciclo de bachillerato. 
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Ya teniendo la grabación de la locución y la selección de las 
imágenes para su utilización dentro del programa. se pasó a la 
isla de edición para comenzar el proceso de post-producción. 
quiero hacer mención que la animación de los logos de la 
UNAM y de la DGOSEson materiales que desde hace tiempo 
se mandaron a realizar por fuem pam algunos proyectos 
realizados y que son ahora utilizados institucionalmente. 

Pero mencionare también que los creditos que aparecen en el 
video son hechos en PC con el programa de Corel Draw ya 
que el switcher no tiene un Genemdor de Caracteres (GC) y 
no se cuenta con uno de ellos en el departamento de producción 
audiovisual. 

Ya que estoy mencionando la utilización de la PC hablaré en 
este momento del proceso que se tuvo que hacer para la 
realimción de la animación del signo de interrogación(?) que 
aparece en el programa de video, (como se sabe en video hay 
30 cuadros por segundo a diferencia del cine donde hay 24 
cuadros por segundo) y para lograr el movimiento se edito a S 
cuadros cada paso desde un lado de la pantalla hasta el centro 
de la misma. esto fué realizado en directo.-que quiero decir 
con esto-._ que los movimientos fueron hechos en la PC en el 
programa de Corel Draw y editados uno por uno a S cuadros 
cada paso pard logar su cometido de movimiento continuo. 

En algunos casos en el proceso de la edición se tiene que hacer 
pistas (estó es, gmbar una imagen para poder hacer algun efecto 
con ella) y en esté programa de video se tuvo que hacer algunas 
para cierto fin estético del mismo. 

Con respecto a la locución. se grabó en minidisc para 
postcrionncntc insertarla en un canal de audio (como se sabe 
en la cinta de 3/4 hay dos canales de audio), ya que en ocasiones 
se tiene que recorrer el audio de la locución para que se ajuste 
a algunas irnagéncs o dejar espacio para los puentes musicales 
que hay dentro del programa de video. 

Cuando ya se tiene el Master terminado del programa de video 
el sigucnte paso es la reali7..ación del copiado en VHS para su 
distribución a las preparatorias y a los colegios de ciencias y 
humanidades para su utilización por parte de los orientadores 
en sus clases .. además de algunas copias para uso del 
departamento de infonnación que impanc algunos talleres en 
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la IXiOSE como parte de los servicios que brinda a los alumnos 
delaUNAM. 

A continuación se muestra el esquema del equipó de edición 
del departamento de Producción Audiovisual de la IXiOSE 
donde se ralizó el programa de video «Factores de 
desorientación». 

Isla de edición de la OGOSE 

Este equipo es analógico como casi todos los equipos que se 
utilizan an la UNAM. aunque apenas se esta experimentando 
con equipos digitales por medio de las pe para su edición. 
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Conclusiones 

La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
de la UNAM tiene como objetivo el crecimiento integral de 
sus estudiantes del ciclo de bachillerato asi como los de la 
licenciatura y además en estos tiempos modernos en que la 
orientación educativa tiene un papel imponante dentro del 
sistema educativo. 

Se detecto que los alumnos. principalmente del nivel de 
bachillerato tienen algunos conflictos en el momento de pasar 
al proceso de elección de carrera. a los que se les denominó 
«Factores de Desorientación». 

Fue por esto que se buscó un medio que los motivara y los 
inf'onnara sobre estos ractores de desorientación y asr pudieran 
analizarlos. El medio que se encontró para su utilización fue 
el video. ya que es un elemento de los llamados medios de 
comunicación masivos (radio, cine, prensa y televisión, de 
donde surge el video) y por sus caracteristicas es un medio 
muy barato. hecho por el cual goza de una incontable cantidad 
de espectadores en el mundo. 

Para la realización del video se necesita de personas 
especializadas en el campo y una de ellas es el comunicador 
gráfico, ya que su formación académica le pennite estar como 
realizador del mismo. 

El comunicador gráfico tiene la capacidad de poder estar en 
las etapas de la realización del video (pre-producción. 
producción y post-producción). 

La primera etapa de la reali7.ación del video es lo vinculado al 
guión. en este caso en particular ya se contaba con el guión, ya 
que se parte de un proyecto que estaba pensado primeramente 
para producirse en la radio y se hizo la adaptación para video 
por la fuer¿a que tiene el video en el mundo de los jovenes. 

El comunicador gráfico utili7..a su aptitud análitica y creativa 
para buscar las imágenes precisas que necesita para cmplearlm 
como elementos que se traduzcan en el mensaje que llegue a 
los estudiantes. 

7.3 



El video como expresión creativa es un excelente 111Cdio donde 
el comunicador giáfico puede 1111111ejar la composición en la 
imagen. el sonido y los procesos gráficos que estan 
involucrados en la reali7.ación del mismo. 

Es por esto, que el comunicador giáfico, aparte de conlar con 
los conocimientos téoricos de la utilización de la imagen, 
necesita conocer el funcionamiento básico del equipo que se 
emplea en la producción del video. 

Estos conocimientos de aspecto téorico-técnico le ayudarán 
precisamente a ampliar e incluso mejorar sus expectativas 
contunicativas. ya que en su campo laboral dentro del álnbito 
del video puede encontrarse con lugares que tengan equipos 
modernos y otros con equipo limitado con los tiene que realizar 
la producción del video. 

Como en este trabajo donde se cuenta con cierto equipo y se 
tiene que hacer una producción del video donde se cumple con 
su Cunción ya que además de ser empleado para las 
preparatorias y colegios de Ciencias y HU1111111idades de la 
UNAM se distribuye a las preparalOrias incorporadas a la misma 
UNAM. así como a algunas instituciones de la República 
Mexicana. 

Por lo tanto, el empleo adecuado del video al presentarse de 
una manera grata y amena hace que el alumnado del ciclo de 
bachillerato lo asimile. y ponga su atención en él. ya que el 
tiempo de duración del mismo no es muy largo para que no 
agobie a los alumnos. en este caso en particular su duración es 
de 6 minutos con 31 segundos. tiempo ideal para que después 
el orientador se adentre en el tema con más confianza durante 
su sesión de orientación. 

Ya que se espera la respuesta de los alumnos del ciclo de 
bachillerato en el momento de su elección de carrera. puesto 
que su utilización o emplea corno material de apoyo por pane 
del orientadores antes de tal proceso para que el mensaje llegue 
con oponunidad a Jos alumnos. 
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