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RESUMEN EJECUTIVO

Para las personas que tengan en mente realizar un programa segmento, ya sea un tema de

interés social o particular, con nuestro manual podrrin guiarse en como desarrollarlo, haciendo

un cronograma de trabajo, cuadros de presupuesto y que recusos técnicos y humanos necesita-

rán, además se desarrollará una guía para la realización de un proyecto, partiendo desde la

idea principal y desarrollo de guiones y escaletas, considerando la realización y filmación,

hasta la elaboración de la post- producción del mismo.

L,n cstc manual se expliácará las tres etapas en la elaboración dc un programa:

l) Preproducción: consiste en desarrollar personalmente y junto a un autor la idea del

programa, opinando o conigiendo luego el guión final. Otras tareas para esta etapa son:

solicitar la designación de un director y reunirse con óste y el escenógrafo para acordar los

decorados mínimos y fijos planteados por el autor, convocar actores, periodistas, músicos,

etc., según el tipo de programa, promover la investigación de hechos o personajes, visualizar

exteriores, realizar canjes, pedir se le asegure un día de ensayo, otro de grabación en estudio

y otro más para utilizar el equipo de exteriores. []inalmente realiza¡ las gestiones en tiempo y

forma a lin de que estén listos antes de la grabación, los elementos de utilería, vestuario, y las

salas de maquillaje y peinado.

2) Producción: o salida en vivo se hacc generalmentc en estudios, cada uno de los cuales

cuenta con escenografias, cámaras, micrófonos, parrillas de iluminación con " hard y soft

lights " y un control dc dirección dondc se halla la mesa de trabajo del director o switcher, el

wiper de efbclos visuales, generador dc caracteres, y a su lado el control de sonido y musical-

iz-ación-

l-a tarca del productor es aquÍ só[o de supervisión si su trabajo anterior fue exitoso.

Se convierte en un controlador de ticmpos.

3) La postproducción: consta fundamentalmente de una actividad de prensa, envío de gacetil-

las promocionalcs dc los contenidos del ciclo a los medios, y de [a edición, donde se selec-

ciona - especialmente en los magazine - qué parte de lo grabado saldrá al aire y cuál no, en

función del mensaje y de [os tiempos mínimos acordados. También la edición comprende una

tarea creativa, no sólo en cuanto a la aplicación de efectos electrónicos, sino porque pese a

que el editor no puede lograr lo que la cámara no ha captado, la reubicación de planos o esce-

nas y la modiñcación de audios, a veces signifi,c-an una reescritura del guión._.,,.10t
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RESUMEN EJECUTIVO

El manual estará basado en un proyecto al que llamaremos "Psicólogo en casa", será una

revista televisiva lamiliar, y servirá como ejemplo de cuál será cl resultado del programa quc

podrán reali:ar y que tendrá la siguientes características:

. Satisfacer las necesidades educativas c informativas de los televidentes.

. Tiene por lo menos 30 minutos dc duración.

. Sc transmite cntre las 7:00 a.m- v l0:00 a.m.

. [is un programa semanal

Nuestro objetivo es educar y servir de guia para proyectos a futuro de estudiantes y demostrar

lo scncillo quc puede ser interactuar en el mundo de la producción, teniendo imaginación,

crcatividad y ganas de desarrollar nuevos programas que sirvan para nuestra sociedad.

El proyecto conslará de cuatro bloques en los cuales se realiz¿rá entrevistas con profbsionales

en los respectivos temas a consultar, a lo largo del manual. Buscamos fbmentar la elaboración

de programas de ayuda social, es decir que puedan interactua¡ con [a opinión ciudadana, y

que nuestros televidentes encuentren una solución a problemas muy comunes en la sociedad,

asi como programas educacionales.
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MANUAL DE PRODUCCION "P¡odurción de un programa segmento de 30 minutos"

l.PREPRODUCCIÓN

T.I IDEA INICIAL
El éxito de un programa dependerá en gran medida de su habilidad para capturar y
retener ef'ectivamente la atención de la audiencia. Y por supucsto, una vez que lo logre,
más vale que tenga algo interesante quc comunicar o rápidamente la audiencia se irá a
otro lugar.

Existen va¡ios elementos que usaremos para poner en ma¡cha dicho programa, como
por ejemplo: entrevistados, especialistas en el tema, un conductor dcl programa e

imágenes que ayudarií,n a entender la realidad o situación que presentaremos.

Sin importar que tipo de producción esté pensando hacer, debe comenzar con un claro
entendimiento de las necesidades c intcrcses de su audiencia destino, y esto se realizará
con una investigación.

I.2 DOCUNIENTACIÓN Y ESTUDIO DEL ]-EJIIA

I.2.I MÉToDoS DE INvESTIGACIÓN
a]Bi|ofEc¡

a) Definición, 
--^rÉT''l

Se puede decir que la investigación tiene como objeto et descubrir utgfHug*, Au,

respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas que se hace el ser humano.

b) Formas y tipos de investigación.
La investigación PURA recibe también el nombre de básica o fundamental, se basa cn
un contexto teórico y su propósito fundamental consiste en desarrollar una teoría
mediantc el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Se vale del
mucstreo con el fin de extender sus descubrimientos m¿is allá del t'enómeno que se

estudia.

La investigación APLICADA, también conocida como activa o din¿irnica, corresponde
al estudio y aplicación de [a investigación a problemas definidos en circunstancias y
caracteristicas concretas.

La investigación aplicada se halla estrechamente unida a la investigación pura pues, en

cierta forma, depende de sus hallazgos y aportaciones teóricas.

Tres son los tipos de investigación que existen:

l. Histórica.- Descripción de lo que era.

2. Descriptiva.- Interpretación de lo que es.

3. Experimental.- Descripción dc lo que será.

f,'..ffi
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MANUAL DE PRqDUCCIÓN "Prodacción de un progmmu segmento de 30 mi utos"

Para cubrir totalmente todas las dudas e interrogantes de nuestros televidentes sobre el

tema del programa que vayamos a presentar, aplicarcmos los 3 tipos de investigación, y
nos ayudaremos de la herramienta clave en prog,ramas de investigación, como es la
entrevista.

c) La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados

sobre el tema propuesto.

d) El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad, es la

persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importantc que transmitir.

e) El entrevistador es el quc dirige la cntrevista, debe dominar el diálogo, presenta al

entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista.

I.2.2 CONCLUSIONES DI.] t,A INVE,STIGACIÓN DEL TEMA

Cuando vamos a iniciar un proyecto, debemos tener en claro a quien estará dirigido
nuestro su progr¿rmal y los temas a tratar podr¿in scr dc indolc político, moral,
ceonrimico. ctlucatiro o soe ial-

En nuestra sociedad hace mucha f'alta infbrmac
infantes no mayores a 5 años y que además

cconómicos para asistir a un psicólogo infant
proyecto, será de índole social - educativo.

ón de padres de lámilia de

n los sulicientes medios

dudas, por esto nuestroil-r
B¡BLIO

:¡ r9tl
Para determinar ¿cuáles serán los temas de caJf$so¿lo de nuestro programa

segmento? debemos cvaluar cualcs son los temas específicos que los televidentes les

interese saber, y que sigan la línca de la clasilicación que le queremos dar a nuestro

proyecto.

l-uego de una previa investigación, deducimos cuáles son las dudas más comunes entre

una muestra de habitantes de nuestra ciudad, que tenían hijos entre 0 - 4 años de edad,

los temas que salieron a relucir fueron:

l. "Niños Índigos, ¿realidad o fantasía?"

2. "Niños Autistas, ¿llay que esperar un año para reconocerlos?"

3. "Los niños y el hogar, ¿Curin peligroso puede ser tenerlos solos en casa?"

4. "Madres Solteras, ¿Quién manda? ¿Madre o Abuela?"

5. "[.os niños de hoy, ¿.Qué efectos tiene la 'fV sobre ellos?

E DCOtII Copitulo I Púgittu 3 ES POL



MANUAL DE PRODUCCTON "P¡otlucción de un programt segmento le 30 minutos"

6. "Favoritismo en el hogar, ¿Los celos curiur perjudiciales pueden ser a futuro?"

7. "Cuando un niño miente, ¿Cómo explicar el valor de la verdad?"

8. "Amigos Imaginarios de nuestros hijos, ¿Debemos hacerles notar la realidad?"

9. "Los padres no son superhéroes, ¿Cómo explicarles e[ valor de sus errores?

10. "Niños mimados, ¿Hasta qué punto es bueno consentirlos?

I L "Los primeros amigos de carne y hueso, mascotas en casa"

12. "Niños contra niños: Primer día de clases, ¿Cómo lidiarlo?

En cada caso, conocer las necesidades de la audiencia destino es la clave del éxito.

Entonces como tema de nuestro programa piloto tomaremos la primera opción, y la que

fue más solicitada Los NIÑOS Íuucos

I.2.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA DEL PRIMER CAPiTULO

lll I.,l tcma quc clcgirnos luc "[.os Niños Índigrrs" c] rull r:s muy extcnso pero nosolros.

piua fines mas prácticos y especílicos decidimos delim aracterísticas fi sicas,

psicológicas e intelectuales quc cstos prcscntan.

El programa sobre "l.os Niños Índigos" será

Realizaremos la investigación bajo entrevistas, datos. .

nloque cualitativo.

sociales, habrá

discusión sobre el tema, tanto en nuestro mismo grupqrgootÉ€ te las personas que

serán entrevistadas. Uno de los fines de nuestro proyecto esril0*[ndiza¡ sobre el tema,

se lomará en cuenta las opiniones de las personas cuesriondfCtla que éste enfoque es

muy flexible. Tomarcmos en cuenta opiniones y estudios previamente realizados por

expertos, para de esa forma fundamentar nuestro trabajo, y poder dar a conocer el tema

cle una manera completa y concisa.

1.2.4 OB.ItlTMs Dll I NVI.SI'IG¡\CIO\

a) Realiz-ar una revisión documental de [a inlormación publicada acerca de los niños
índigos, a fin de conocer lo más a fondo posible el tema para, posteriormente, transmitir
dicha inlbrmación a otras personas.

b) Aplicar los conocimientos propios dc nuestra carrera para un correcto enlbque en la

comunicación que recibirán los espectadorcs.

c) lnformar a la comunidad guayaquileña acerca dcl tcma de los niños índigos

i

E DCOtIÍ Cttpitulo I Ptigina 4 ESPOL



MANUAL DE PRODUCCTÓN "P¡oducción de un programa segmento de 30 minutos"

I.2.5 PROC!]SO DI.] INVESTIGACIÓN

I.2.5.I ACERCA DE LOS NIÑOS ÍXNTCOS

Figura l-l: Niño índigo según teoría dc Anne'['ape

l2l tJn "Niño indigo" ticnc caractcrísticas fisicas. cmocionalcs. y' exaltadas v

diferentes en lo que hasta ahora considerábamos un niño denomina

describeníndigo porque las personas con capacidad de ver su campo

dcntro de los colores azules, añiles, de ahí su denominación.

Scgirn cxpertos, apartc dcl color de su aura. podrán rcconoct-r a ün-ni go por las

siguientes ca¡acterísticas:
:ASF,LO
Ff ¡r,,

a) Físicamente
Tienen un ligero abultamiento del lóbulo frontal, son de ojos grandes y de complexión
ósea fina por lo quc generalmcnte son delgados. Comen poco, c incluso, algunos son

vegetarianos por no soportar la carne. Sus 5 sentidos se encuentran altamente

desarrollados siendo sensibles a todo.

b) Auditivamente
Son capaces de oír decibeles más agudos, conversaciones y ruidos a distancia

molest¿indoles los ruidos estridentes y a todo volumen.

c) Visualmente
Pueden fácilmente ver los campos energéticos o auras de las plantas, animales y otras
personas.

EDCO,IT Cupitulo I Ptigina 5 ES POL
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡otlucción de an progrumo segmento de 30 minutos"

d) Olfativamente
Todo lo tienc que oler y son muy definidos en los olores que les gustan o no y los
detectan a distancia.

e) Táctilmente
Son hipersensibles, le molestan los materiales sintéticos como por ejemplo, el roce de

las etiquetas prefiriendo las ropas 10070 naturales. l'ienden a ser más zurdos o

ambidiestros y tienen exceso de energía-

f) Emocionalmente
'l'ienen diflcultad para aceptar y manejar la autoridad. No aceptan las restricciones,

amena.z¿¡s e imposiciones, no les gusta ser mandados. De ahí que son confrontadores,

retadores tienen la determinación de hacer las cosas por si mismos. Son altamente

demócratas con derecho a voz y voto en todas sus rclaciones. Tienen poca tolerancia a
la deshonestidad, inautenticidad, no soportan la manipulación. Tienen un gran sentido
de integridad y funcionan en base al amor y a la compasión.

Requieren la presencia de los padres. No les gusta que las cosas se hagan por salir del
paso, desean calidad de tiempo con gratificaciones tangibles

adulta y scguridad emocional alrededor de é1.

Esto es porque tienen un alto voltaje de energía. De ahí que

energía moviéndose y se le califican de hiperactivos.

g) Psíquicamentc

Son altarnentc intui tivos pueden manifcsta¡ doncs de telepatía. "L igos" son

inquietos, les cuesta mucho mantenerse en un mismo sitio y parecierd'Q se cansan.

cstabilidad

toda esa
A ñ-¡¡
r¡irl

Ellos tienden a aburrirse fácilmente de las cosas, no sólo secuencial y linealmente. Sólo
ponen atención y concentración en aquello que es de su interés por lo que los niños
índigos están teniendo muchos problemas con el sistema educativo y memorización.

Ellos aprenden por participación, en forma explomtoria creativa y reflexiva. [,es gusta

ser autores, no seguidores.

Procesan mayor cantidad de información a través del tacto por lo que necesita estar

tocando algo mientras ven y oyen. Les molesta mucho copiar.

Son muy inteligentes pero necesitan del apoyo emocional para expandir su inteligencia.
Muchas veccs sc liustran fácilmente porque no encuentran eco entre las ideas

grandiosas que se les ocurren y las personas o recursos que los apoyen para que esas

ideas den fiutos.

Tienen la disposición de hacer las cosas por sí mismos y sólo aceptan ayuda del exterior
si se la prcsentan dentro de un marco de escogencia por lo que los oímos decir: "Déjame
quieto. Yo lo sé hacer. I-o hago solo".

EDCOM Copítulo I Ptigint 6 ESPOL



MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡otlucción de un programa segmento de 30 minutos"

I.2.5.2 RECONOCIENDO A UN "NIÑO ÍXOIGO"

F'igura l-2: Niño índigo scg(rn tcoria dc ¡\nnc'l'

[3] A continuación presentamos [0 de los rasgos más comunes de go"

l. Iillos nacen con un sentimiento de realeza (y frecuentemen sc

tales).

2. Tienen la sensación de "merecer estar aquí" y se sorprende¡

comparten esa misma sensación.

como

otros no
r, .]§

3. [-a autoestima no es para los Niños Índigo un gran tema de pr"o"upiiiiii.

4. Tienen diñcultad en aceptar una autoridad absoluta (autoridad sin ninguna

explicación o sin más alternativas).

5. Simplemente no harán cielas cosas; por ejemplo: Esperar en una ñla es muy dilicil
para ellos.

6. Se frustran con sistemas que son como rituales y que no requieren de pensamientos

creativos.

7. Con frecuencia ellos tiencn mejores formas de hacer las cosas, tanto en la casa como

en la escuela, lo que los hace ser como rebeldes, inconformes con cualquier sistema.

8. Parecen muy antisociales a menos que se encuentren entre niños de su misma clase.

Si no hay otros con el mismo nivel de conciencia, a menudo se tornan retraidos,

sintiendo que ningún ser humano los entiende. La escuela es para ellos un sitio donde

les es muy dificil socializar.

9. No responderán a la disciplina de "culpa" ("espera que tu padre llegue a casa y se

entere de lo que has hecho").

10. Sienten timidez en expresarle a usted lo que necesitan.

y
\

!
t'

E DCOtIÍ Cupítttll I Púgint 7 tis PoL

-.

l

ZI

(

I
/

E



MANIJAL DE PRODUCCIÓN "Producción tle un programa segmento de 30 minuros"

a) El Humanista: El primero es el Índigo humanista que probablemente tenga

tendencia a trabajar con las masas. Ellos son los médicos, abogados, profesores,

comerciantes y políticos del mañana. Servir¡in a las masas y son muy hiperactivos y

extremadanente sociables. Habla¡an con todo el mundo, siempre en forma muy, pero

muy amigable. Tienen puntos de vista muy definidos, con un cuerpo un poco torpe.

Algunas veces se estrellarán contra una pared porque olvidaron poner los frenos. No

saben como jugar con un juguete, pero le sacarán todas las pafes que contengan y

probablemente después no lo vuelvan a tocar. Si usted quiere que ellos limpien el

cuarto, usted tendrá que recordárselo muchas veces, porque son muy distraidos. [rrln al

cuarto, comenzar:in a limpiar hasta que se encuentran con un libro y entonces se

sentarán a leer, porque son lectores feroces.

b) El Conceptual: E,l lndigo conceptual eslá más interesado en proyectos que en la
gente. Ellos serán los Ingenieros, arquitectos, diseñadores, astronautas, pilotos y
militarcs del mañana. Son niños muv atléticos. Son contro la pcrsona quc más

ñas. Flstc tipo tienetratan dc controlar es a su madrc si son niños, y a su

tcndcncia a la adicción, cspccialmcnte drogas, d ncia. Sus padres

ellos empiezan a

i es cuando la madre

dcben vigilar estrechamente sus patrones de comportami
esconder cosas o a decir cosas como: "No te acerques a

necesita revisa¡ su habitación.
8li'li'lof ECJ

,AÍFJT

c) El Artiste: t.l indigo Artista es muy sensitivo y su cuerp6léS pequeño, aunque no

sicmpre. Están más inclinados hacia el arte, son muy creativos y seriin los maestros y

los artistas del mañana. A cualquier cosa que se dediquen síempre estarifur orientados
hacia el lado creativo. Dentro del campo de la medicina, serán cirujanos o
investigadores. F,n el campo de las artes, serán Ios actores. Entre las edades de 4 a l0 se

involucrarán en no menos de l5 actividades creativas, Ie dedicar¿tr 5 minutos a una y

luego la abandonan. Así quc siempre le digo a las madres de músicos y afistas: "no
compren los instrumentos, mejor alquílenlos". El Índigo artista puede trabajar con 5 ó 6
instrumentos dilbrcntes y en la adolescencia escogerán uno y se convertirán en un
verdadero art ista.

d) El Interdimension¡l: Ill cuarto tipo de Indigo es el interdimensional. Son más

grandes que los otros tipos y a la edad dc I o 2 años ya usted podrá decirles cualquier

cosa y ellos le dirán: "yo ya lo sé" o "yo puedo hacerlo", o "no me molestes". Son ellos
quienes traerán nuevas filosofias y nuevas religiones a este mundo- Pueden llegar a

convertirse en bravucones y jactanciosos porque son mucho más grandes y porque no

encajan en ninguno de los 3 tipos antcriores.

EDCOtlt Capitulo I Prigirut E T:S POL
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MANUAL DE PRODUCCIÓN " P¡otlucción de un programa segmento de 30 minutos"

Los niños de estos cuatro tipos creen en ellos mismos. No sienten temor. Así que si

usted quiere decirles que estriLn haciendo algo malo cuando ellos creen que no, ellos

creeriln que usted mismo no sabe de qué está hablando. Así que se sugiere a los padres

que establezcan límites pero sin tener que decirles a sus hijos: "no hagan esto". En

lugar, digan "Bien, porqué no me explicas por qué quieres hacer esto, sentémonos y

discut¡i¡noslo. ¿Qué crees que pasará si haces eso? Cuando el niño le diga lo que él cree

que podría pasar pregunte: Está bien y ¿cómo crees tu que vas a controla¡ la situación?

Y entonces ellos le dirán la forma cómo ellos creen que pueden enfrentar e[ problema.

Usted tendrá quc dejar que el joven indigo haga 1o que vaya a hacer, de otra tbrma no

participará, se retraerá, a menos que sea un Humanista, y no volverá a habla¡ con usled

acerca del asunto.

I.2.5.4 DATOS CI ENI'I F'ICOS

[5] A juicio de la especialista María Dolores Paoli, estos niños poseen mejores

condiciones biológicas para manejar las impurezas c

potencial de cambio en su ADN.
mbre, incluso un

"Cicntíficamentc ya tenemos confirmación dcl cambio que estos chicos,

normal cn losmanil'estii,ndose en la activación de 4 códigos más en ül A

Algunos de estos experimentos han consistido en mezclar células de niños índigos con

células conlagiadas de cáncer no moslrando efecto alguno. Éstos pequeños vienen con

un sistema inmunológico lortalecido, manifestando inmunidad a las enfermedades.

I.2.5.5 OTRO CONCEPTO DE NIÑOS i¡iUCOS

Ilxisten algunos especialistas que ponen en duda la existencia de los niños índigos,

Como por ejemplo, para Horacio Velmont los niños índigos no es más que una falacia

inventada por séudos maestros, existen es niños superdotados que a los cuatro años

saben escribir, saben ejecutar música, etc. Y por supuesto que cada vez nacerán más

niños con esas facultades, con esas ca¡acterísticas.

humanos es tener 4 núcleos que, combinados en grupos iléil3iE€tucen 64 patrones

diferentes, llamados códigos. :1iPE}¡^,9
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un programa segmento de 30 minatos"

Figura l-3: Niño en preescolar.

[-o único que hay son niños que nacen con miis capacidad quc otros con doncs, no con

poderes, como es algo normal en una raza como la humana que va paulatinamente

cvolucionando.

Cada vez nacen más niños con dones, no con podercs. Es no a raTa

comovayan encarnando, como algo propio de la evolución, seres con may

para estar a la altu¡a de los adelantos de esa civilización.

i¡f:ir l.i)1.EOl

¡ tañ.|Ú
¡Et+¡l

I.2.5.7 FUNDACION IN-DIGO
Es una tundación creada sin ñnes de lucro que lo que intenta es informa¡ a los padres de

familia que tengan en su hogar a un niño índigo, para que aprendan a tratarlos, sin

utilirrar otro rnedio que no sca el dcl diálogo.

[-os niños índigos pueden ser niños con un ca¡ácter un poco dificil es por eso que

muchos padres que es!án desinformados del tema recurren a los doctores quienes optan

por medicar a los niños, la medicación común que se le prescribe es la Ritalin. Esta

medicación es muy peligrosa ya que tiene cielos efectos secundarios como nerviosismo

e insomnio que son los más comunes, se maniñesla al comienzo del tratamiento y

suelen poder ser controlados reduciendo la dosis y dejando de tomar el medicamento

por la tarde o [a noche.

También es común la perdida del apetito. aunque suele ser pasajera. En casos muy
aislados: hiperactividad, convulsiones, calambres musculares, tics o exacerbaciones de

tics, humor depresivo transitorio. 'fracto gastrointestinal: Ocasionales: dolor abdominal,

náuseas, vómitos. Suelen ocurrir al comienzo del tratamiento y pueden verse aliviados
por la ingestión simultánea de alimentos. Sequedad de boca.

I.2.5.6 LOS NIÑOS ÍI'IUICOS EN EI, ECUADOR

ED('OM Capítulo I Ptigitut ll) ESPOL
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un progroma segmento de 30 minutos"

La fundación ÍN-ntCO tiene varias funciones entre estas orientar a los padres en el

trato de sus hijos, y tratar de explotar la capacidad de los niños sin que cstos se sientan

mal ni fuera de ambiente por eso t¡atan siempre de que lleven una vida normal.

Los cxámenes realizados por la fundación son de observación y motrices, una vez

aprobados estos exámenes es fácil determinar si son o no son niños índigos.

En el Flcuador la cultura acerca de los niños índigos es muy pobre, un muy bajo

porcentaje de personas ha escuchado acerca de estos niños, sin una idea especíñca de lo

que pueden ser estos niños ni su importancia.

Figura l-4: I)orcentajes dc niños íntligos cn cl Iict¡ador

Iil ó0% de los niños del Ecuador no son reconocidos aun ni por su f'amilia ni maestros

como niños índigos, y esto hace mas dilicil [a tarea de saber llevarlos.

En encuestas personales a personas comunes y padres de familias, muchos los

confunden con autistas o niños especialcs, con alguna deficiencia, es por esto que la
lundación esfá constantemente dando charlas y repartiendo información,
lamentablemente los círculos por los que recorre este tipo de información son muy

pequeños, ya que muchas personas creen tener a un hijo "normal" o que simplemente

tienen a un hijo "genio" con mal compofamiento.

Cuando no sc sabe tratar a estos niños, se dicc que mueren, es decir como no pueden

desarrollarse su potencial, llegan a perder csas habilidades o características especiales.

muchas veces pasa esto por la represión de los padrcs en cuanto a su conducta. El típico
"eso no lo hace un niño educado" o "los niños buenos no haccn eso" intluye muchas

veces en el estado de ánimo dc los niños apagándolos.

i'!

..:.f

,, ,rñ-Ú
i'. {lt

Nlrtor irdgD. rre trxqlrrúr

I xi,ror hdgÉd En<mrr.dor
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MANIIAL DE PRODUCCIÓN "Ptoducción de un programa segmento de 30 minutos"

Por eso es preleriblc dejar que los niños pregunten, experimenten y desarrollen en

plenitud su infancia, la paciencia es un elemento clavc en estos niños. Muchas veces las

órdenes no cuentan, es preferible saber negociar con ellos, tratarlos de igual a igual y

nunca mintiéndolcs.

En el Ecuador no existen escuelas para estos niños, hay lugares de formación como la

escuela de líderes pero son talleres en los cuales los niños pueden desenvolverse

naturalmente y trabajar en sus capacidades especiales.

Algunos colegios, prestan un servicio y educación especializada, pero en realidad [o que

varía es la atenclón que le prestan a los niños.

De igual manera existe una parte de la psicología ecuatoriana que no esta de acuerdo

con la existencia de los niños índigos, para ellos simplemente son niños que desarrollan

un poco más su coeficiente intelectual, que tienen ciertas caracteríslicas diferentes a

otros niños y hasta en cierta manera un grado de hiperactividad, y es aquí donde se

distorsiona [a información de los padres y profésorcs.

Para cstas pcrsonas. tal vez los niños índigos no cxistan dc la tnancra en vcr

la sociedad, por el color de su aura, ni que tengan poderes ro sl

cxisten en el sentido de que son niños con un scmblante, carácter clon a

muchas cosas que otros infantes no lo son, que son más sensibles, que

apatía hacia lo socicdad.

Iglr¡ m¿lyor

k¡.rp..rs
rd^'

I.2.5.8 CONCLUSIONES SOBRE LOS NIÑOS ÍI'¡O¡COS
Existen varias teorías y opiniones sobrc los niños índigos, pero como conclusión

podemos tomar que esta clase de niños cxisten cn la fbrma que los han descrito, pero no

cn la forma en quc quiercn hacer crcer que cxistcn.

Existirán siempre cambios en la humanidad, pero esto no quiere decir que el ser humano

dcsarrolle poderes sobre naturales ni psíquicos con el pasar de lo años y en su

cvolución.

T.3 IMAGEN GRAFICA

[Jna vez establecida la idea principal y teniendo una visión más clara sobre el tema

nuestro siguienle paso es realiza¡ la imagen gráfica de nuestro programa segmento. Para

estos retomaremos los puntos claves que nos llevaran a nuestros bocetos y

posteriormente a la sclección de la quc será la imagen de nuestro programa.

Después de aclarar la idea principal, que cs realizan un programa de ayuda para padres

de nuestra sociedad: jóvenes, primcrizos y no tan inexpertos pero con otra mentalidad

sobre [a educación en la actualidad, tencmos claro que nuestro target son los padres

ecuatorianos.

EDCOM CüpÍtulo I Ptíginu l2 F:SPOL
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MANUAL DE PRODUCCION "P¡odut:ción de un programo segmento de 30 minutos"

[.a imagen del programa tiene como base el estilo clásico que le dará confiabilidad, pero

a la vez tiene que tener un toque de frescura que permita ir poco a poco haciendo

accesible a otras ideas al espectador. Los colores son un motivador esencial en esta

tarea, podríamos utiliza¡ colores serios para mantener el mismo nivel de otros

programas y no salir de lo ya establecido, o podemos utilizar colores fuertes y coloridos

para darle un contraste y llamar la atención de nuestro punto rel'erencial e inclusive

abarcar más segmentación como son losjóvenes.

Esto también podría traer consigo el rechazo de nuestro objetivo, que son los padres

ecuatorianos que en muchos de sus casos son conservadores, o lienen ideas establecidas

por sus raíces y previa crianza tradicional, aquí podríamos enconlrar un obstáculo muy

fuertc, pues sabemos que el 65% de nuestra sociedad es bastante conservadora y clasica,

y el otro 357o restante se acopla con facilidad a nuestra idea, puesto quc hoy en día hay

gran cantidad de padres jóvenes, pero no podemos descuidar ningún aspecto si

queremos abarca¡ el target completo.

La única manera de poder unificar estos dos porcentajesi s para una

nes. ¿Cómoaceptación considerable de nuestro programa es unilicar am

haccrlo? Utilizando colores que los identiliquen a ambos para q lacionarse y

tener [a aprobación de los mismos.
'huorEc,

Algo indiscutible es que los colores clásicos o los colores neutralcq,reel blanco y el

negro, lo interesante de esos colores es que pueden ser combind#lAlon facilidad a

cualquier color, aquí podemos establecer entonces la unión con los nuevos colores.

Para poder hacer una selección de los colores tenemos que hacer un previo análisis

psicológico de Io que queremos alcanzar, realizar y hacia quién queremos dirigirnos.
'Iomemos en cuenta que nuestra idea si bien es cierto está dirigido para padres

ecuatorianos, la información desarrollada es sobre niños, esto luerza nuevamente a que

haya un ensamblaje de generaciones, si podemos realizarlo de manera sutil e

imperceptible habremos cumplido con nuestra misión.

Algo que es definitivamente bien aceptado en cualquier tipo de generación son los

colores clásicos como ya lo mencionamos antes, así que nuestra meta es proporcionar

colores dc una generación nueva y fresca, que expanda horizontes y sea llexible en

razonamientos, quc no distraiga pero que atraiga al especlador, haciéndolo sentir

relajado, tiene que tener un equilibrio completo. ¿Cómo lograrlo? Tenemos en cuenta

que cada color representa algo especil'rco pero tenemos claro también que debe tener un

equilibrio visual fue(e, para su completa aceptación, no podemos poner dos colores

como por ejemplo rojo y naranja, estos colores son demasiado tuertes como para ir
juntos, distraerían al espectador y a largo plazo cansaría su vista, le molestaría.

[Iay que tener también cuidado con utilizar colores que se encuentren en el top mind del

espectador, como por ejemplo, jamiis utilizaríamos el color rojo con cl amarillo, estos

E DCOIII Capítulo I Ptigina lJ ESPOI,



MANUAL DE PRODUCCIÓN " Producción de un programa segñe o de J0 minutos"

colores son muy identificados por las person¿rs en marcas de comidas, por mucho que

cada color señale una característica específica hay que tener cuidado en el momento de

unilicar colores porque podría ocurrir un desastre visual y el rechazo inmediato del

producto final.

'l'eniendo en cuenta todo esto ¿Cómo establecer el balance adecuado? Posiblemente

feniendo en cuenta la clasiñcación de los colores, ahí está nuestra solución. Los colores

como es bien sabido, se clasifican en colores cálidos y [ríos, un equilibrio exacto seria

seleccionar uno y otro para mantener un balance adecuado, pero para esto, debemos

también recordar no elcgir colores ya establecidos en el top mind del espectador,

cuando se los unifique.

Un color cálido y que nos cstablcce relación con lo que nos exige nuestro propósito es

cl color naranja, es un color compuesto, formado por porcentajes de rojo y amarillo, que

son colores fuertes y atraen siempre al espectador, así tendriamos en el color naranja [a

prgmentac

al público.
ión adecuada de cstos dos colores para hacerlo un co ivo y aceptable

El color tiió que nos da el balance necesario es el morado, q Cijrigrnentaciones de

azul un color quc representa la seriedad y el clasicismo que a una nivclación

exacta. f,a unificación tanto del color naranja como el

agradable al espectador, además son colores que no tienen n

algún producto ya existcnte. A esto le acoplamos los color

crca un ¿rmbicnls

ón dirccta con

como lo son el

blanco y el negro, antes mencionados, y obtenemos la fórmula perfecla para cubrir todas

las expectativas.

Ahora que tenemos cla¡o cuálcs son los colores a utilizar tenemos que ver su

distribución. Cual sería más predominante, aquí entramos al siguiente paso, que es la

creación de los bocetos.

Iln la creación del logo del programa no solo se tiene en cuenta los colores que son de

vital importancia, sino también tener claro el hecho de que el programa es un programa

serio y debe ser visto como tal, sin quitar la t'rescura, lo actual y lo juvenil que contiene.

Después de tener claro estos puntos importantes, damos paso a la presentación de los

bocetos, y luego a la deliberación del logo aceptado.

Figura l-5: Bocetos dc logos para el programa.
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MANIJAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un programa segmenlo de 30 min,ltos"

La selección del logo fue un¿inime al decidir que este logo cubría todos los puntos antes

mencionados. Pusimos en consideración que en comparación al otro logo, que

combinaba los mismos colores, parecía un progr¿una para niños por los cubos que son

objetos que identiñcan este tipo de programas infantiles, no un programa dirigido para

padres.

AquÍ la elccción del logo para el programa segmento "Psicólogo en casa":

a

en coso
Figuru l-6: t.ogo final para el programa.

I.3.I APLICACIÓN DEL LOGO I],N DIFERENTES ELEMENTOS
DEL PROGRAMA
Cenclir tlc prcsentación dc los protesionalcs invitados. dondc consta cl logo del

programa y nombre del experto.

B!cologo

rr--!^,
l-dcólogo-co!o

Dro. A¡¿b¡llo Romircz

BlBLrQl É(./
.-ATPtJf
t*,

Figura l-7: Cencfa dc presentación de invitados a[ programa.

Tarjeta guía para e[ presentador, con un resumen de los puntos mris importantes del

programa.
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un progruma s(gn ento de 30 minutos"

n-^
Ekólogo

- co5o

ftX].O PARA GUIA DEL PN E5 E IffA DOR

I'igura l-8: 'l'arjeta guía del presentador.

Set dc'[v scrá un ambiente sencillo, con una pantalla plana en la part

silla con una mesa, que será dondc estará el presentador mientras

programa.

*ffot
"'WI

krra'n'E^J

F'igura l-9: Sct de prcsentación del programa.

I.4 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La misión principal de nuestro programa es ayudar a nuestros televidentes a identificar
las dilerentes situaciones familiares que en ocasiones no están completamente

inlbrmados o en otros casos no saben cómo manejarlas.

Género: Reportaje familiar
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MANAAL DE PRODUCCIÓN "Producción úe un progroma segmento de 30 minutos"

I.4.I ELEMENTOS DEL CONTT]NIDO:

El programa está dividido en: conducción, entrevistas, reportajes, comentario crítico,

claquetas infbrmativas, voz en off, grabaciones en sitios donde se desarrolle el tema a

tratar.

I.4.2 DESCRIPCIÓN:

[,os programas van a contencr un conductor y un locutor con voz en off que guiarán el

programa durante 30 minutos.

El objetivo del programa es informar a determinada clasilicación de audiencia, tomando

cn cuenta el horario en que podemos capar su atención, todo lo detallamos a
continuación:

Target: Fista dirigido a amas dc citsa, pero con deseo de captar la atención del
jcfe de la t'amitia.

Horario: trn la maña¡a 08t100 08ltlO

l)uracirin: ..10 nr inukrs

Perfil: Debe ser una persona joven capacitada en periodismo intbrmativo, contar con

una imagen confiable.

I.4.3 RESUNIE,N DE,L CONTENIDO:

Se lleva a cabo a diario, cada mañana, y en cada programa sc tratará un tcma distinto

Bl programa dura¡á 30 minutos: 20 minutos de programa y l0 minulos de Publicidad

Habrá 3 cortes comerciales.

. Primcr bloquc:4 minutos

. Scgundo bloquc:6 minutos

. '['erccr bloque: 6 minutos

. Cuarto bloque: 4 minutos

$Lo¿

KlI}»
iJ *}l.gr.J

ttaljofEc-T
Conductor: [ [ombre joven, porque buscamos que captar la aF,fñBlF de público

masculino del hogar, y por eso queremos que se sientan identifitñ{lJf con nuestro

conductor.
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Prodacción de un progrtma segmen¡o de 30 minutos"

1.4.4 EL OBJETIVO

Nuestro objetivo principal es tener un enfbque riguroso y actual de los problemas

cotidianos y como poder tratarlos. Por ello el desanollo de este programa de 30

minutos, expone los procesos humanos mediante un lenguaje accesible y popular

ayudando al televidente a conocerse a si mismo y a los demás, a desentrañar y entender

los fenómenos importantes de la vida cotidiana.

I.4.5 ARGUMENTO

Se describe textualmente el contenido del video, [a historia, el hilo conductor, la

narrativa, sin necesidad de entrar en detalles de producción, limitandose únicamente a

describir los temas y e[ desarrollo de los mismos.

I.5 PRESUPUESI'O

[Jna vez que tiene la idea del programa quc va a claborar es

dinero debemos invertir para lograr nuestro objetivo A[ cl
debemos tomar en cuenta una clasificación de gastos como los s

Gastos sobre la línea
Gastos bajo la línea

uanto

isui"n,?:1r.,,r,

)

)

it
b

, A É'¡JI
PfB,t,

Los gastos sohreJa-línea generalmente se relieren a los elcmentos de realización y
producción:

Talento
Cuión
Música
servicios de olicina, etc.

Los elemenlos hajoJa-línea se dividen a su vez en dos grandes categorias:
. Los elementos lisicos (sets, estructuras, maquillaje, vestuario, gráficas,

transporte, equipo de producción, estudio e instalaciones y edición)
. El personal técnico (personal de estudio, personal de ingeniería, operadores de

V-[R, operadores de audio, y labores generales.

Es impolante tener en claro cuánto es que debemos, queremos y vamos a invertir en

nuestro proyecto.

Sacaremos valores de la temporada completa dependiendo de cuantos programas van a

ser, y de la misma manera tendrcmos cuanto es e[ valor de cada programa.

lixisten los canjes, que es cuando hacemos trueque de ciertos scrvicios o productos a

cambio de promoción de los productos durante el programa. Es por esto también que

son indispensables las alianzas con los provcedorcs.

t I
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MANUAL DE PRODUCCTÓN "Pro¡lucción de un programa segmento de 30 minutos"

PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE UN PROCRAMA SEGMENTO DE 30'
Programa: Psicólogo en casa
Tot¡l: 4 programas mcnsualcs

SOBRF], LA LiNE,A
POR
PROGRAMA

375
r50

CANJE
CANJE

200
40

100

35

50

40

40
20

DESCRIPCIÓN
Espacio en televisión
Conductor

Ropa
Maquillaje y peinado

Productor Ijecutivo
Asistentc de Productor
f)irector
Editor/Post Productor
Guionista
Clamarógrafb
Crip
Asistente de C¿funa¡a

T0TAI, SOBRF], I,A I,iNEA

I}A.I() LA LINEA

Alquiler de Estudio
Alquiler de Sonido
Alquiler de C¿irnara DVCam
4 Casette DVCAM
Movilización
Alimentación
Gastos Varios
Editora
Alquiler de Luces

'I'O1'r\1. IlA.lO l.A LÍNIIA

'l'otal de cada Programa

Total Mcnsual (4 programas)

'I'ot¿rl dt' la primera tcmporada
(12 programas, 3 nrcses)

1050

§FTP{

!i,;
BttjLrCrTEC,

, AMIJ1J¡
P€X 

'
80

50

60

20

l0
80

40

40

80

{50

1.t50

5 800

l7{00

EDCO¡V ('upitulo I Piginu I9 ES POL



MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un progruma segmento de 30 minatos"

?rrsrrrrsro Dt ttoD( cc¡ór Dn t r ltoc¡rv s¡GMÍsto
?'trr.r¡: h¡.i¡t ...¡r,
f..¡t ¡ F.r¡¡-¡r ¡.ó.¡¡.r

so3t¡ Lr Llsf.r

r.úo Lr Ll\fa

c6fo
t.:lTfA¡I)

l!@

100

80
g&
¡60
{40
lr0
t00
160

160

80

tl¡¡r3t^t
lr@
@
100

to
too
160

r00
lr0
lm
l@
t60
t0

l:0
:@
t¡0

80

ll0
lm
160

IóO

l:0

tnoYfcro
( lt t¡¡ru¡)

¡r00
1800

0

0

l{»
180

l¡o
¡¡0
600

{80
{t0
110

ñ)R
Dfs(II'cIÓr

v.Éi
Adf,* & Proóú.
f,:.(rd

c.P

rl'¡DAt¡ tR(x;R\lll (,{§Jf,
!'J
r!0
:!
l0

100

t0
lm

J-(

t0
¡0
{o
:0

100

t.¡o

I.6 CRONOGRAMA DE TRABAJO
Semana de grabación y post-producción

Noviembre 30 - 4 de Diciembre

t0tn

T¡bla l-2: Cronograma de trabajo

A¡qLt ód E-do

A¡d.r ir. C-. DvC¡
¡ C5.!r. DvCfV

Eós¡
E0 PfotrE

¡

l

¡
I
l
l
)

l

80

,0
&

l0
!0
¡O

¡0
80

st lfo¡_{L

gn

I lóoo

9ó¿

ó00

:¡0
160

0

rt0
{60
9óO

s( alof.tr aa(I)

roT.¡L ?rulrfn.a IflFoatDA lra00

Tabla l-l: Presupuesto anual de un programa de l0 minutos

sF*o¿
*f',,til

8¡At tOrEC¡
r]AIf¡!'|l
¡t*^t
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡oducción de un programa segmento tle 30 minutos,,

1,7 LA ESCALE'I'A

Es como un esqueleto o esquema del video que nos ayuda a organiar el plan de
grabación y fhcilita la escritura del pre-guión y del guión definitivo. Es importante tener
claro el hilo conductor, que puede ser una historia narrada, o sólo una música,
testimonios hilados o dramatizaciones, textos en generador de caracteres, etc. Es clave
diseñar un lbrmato donde se anoten en orden lógico las ideas, los temas a tratar en el
video, con una pequeña descripción de cada uno y una referencia del recurso a los que
puede acudirse para ilustrar estos temas. El tiempo de duración del video también puede

calcularse mediante la escaleta. [,a escaleta es un recurso importante para el momento
de la edición ya que nos permite tener un orden de las escenas.

La presentación está dada por una secuencia de imágencs a un ritmo dinámico jugando

con la toma y la música. l,uego sale e[ nombre del programa animado y se desvanece,
apareciendo el conductor en escena.

eFIo¿

r.7.r DETALLE DE Los BLoQUES. (g
a) Presentación e introducción a¡Bi-loTEo¡

lin cl primer bloque se realizará una presentación a"t prug.uffffuna animación del
logo e imágenes de niños interactuando y luego una introducción del conductor sobre el
tema a tratar en ese capítulo del programa.

b) Entrevistas y expliención de las teorías.
lixistes psicólogos y educadores quc ticnen dilerentes creencias y tcorías de cómo
catalogar si un niño es índigo, incluso teorías que siembra la duda de su cxistencia,

c) E,ntrevistas y opinión pública.
Ilnlrevista a estudiosos sobre dos teorías diferentcs dc los niños índigos.

d) Resolución y conclusiones

En este último bloque se dejan en cla¡a las conclusiones sobre las dos teorías sobre los
niños índigos que se plantearon du¡ante el programa.

I.7.2 FORMATO ESCALETA

VIDEO: PSICOLOCO EN CASA
DURACIÓN: 3O MINUTOS
REALIZACIÓN: YULIANA CORRAL _ DANtIiI,A PAI-ATJ

E DCOIVÍ Cupítulo I Ptígina 2l [:S POL



MANIJAL DE PRODACCIÓN "Prodacción de un prognmu segmento de 30 minu¡os,'

'I'llivlA DESCRIPCION TIEMPO
APROXIMADO

I BLOQUE
Nota introductoria
detallada de los orígenes a
la teoría de los niños

índigos.

Plano del conductor, sentado en

medio del set, sobre una silla. El

set consta de un ambiente,

donde sc dcsarrolla la nanación.

00:04:00 SFIG

II BLOQUE
Nota introductoria donde

se contraponen la teoría

anterior.

Narración de la teoría de Anne

tape mientras se proycctan

imágenes dc niños en

guarderías.

00:06:00 SI.l(i

Nota introductoria de la
segunda teoría.

ItI tlLoQI.rFl
Conductor opina sobre la teoría

anterior y plantea preguntas.

Manda al siguientc rcportaje.

00:06:00 StiG

Reportaje a'l'ranseúntes
sobre el conocimiento del
tema y conclusión sobre
los reportajes.

rv rlr.oQUFt,
Conductor narra

conclusiones a las que se

llegado en el programa.

las

ha

00:04:00 StrC

Tabla l-3: l'ormato de escaleta

I.8 PREGUIÓN
EBr¡lTEC,

lAfPlo
rált

Es el desarrollo del argumento, con la secuencia ma¡cada en [a escaleta. Debe tener la
mayor cantidad de especificaciones tanto de audio, como de video, ya que sobre este se

basa en trabajo de cada una de las personas de preproducción, producción y
postproducción. El pre guión debe referirse a aspectos como:

Locación de la escena

Hora

Ambiente de la escena (escenografia, iluminación, clima, etc.)
Audio (ambiente, voz en ofi voz en in, música, efectos de sonido, etc.)
Efectos de video

Tipos de plano y movimientos de cámara

Textos locutados o generador de caracteres

Descripción de movimientos realizados por pafte de los actores así como las

intenciones (acotaciones de sentimientos, actitudes)
Pa¡a las entrevistas o testimonios se deben tener las preguntas básicas que se harán.

EDC'OM Capítulo I Ptigina 22 Í:,1PO L
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡oducción de un programa segrnenro de 30 minutos"

La manera más fácil de escribir el guión es utilizando un formato de dos columnas

donde se escriben en una la imagen y en la otra el video. Paralelamente lo que se indica
en la imagen se describe en la columna del video.

Ceneralmente las acotaciones se escriben en letras mayúsculas y los diálogos en

minúsculas. Las escenas o cambios se numeran al comienzo de cada una de ellas en la
columna de video.

I.9 DESARROLLO DE, UN GUION

I.9.I GUION PARA PROGRANTA _ SEGMENTO DE 30 MINUTOS

Por lo general, la funcionalidad del guión es siempre la misma, independientemcnte del

fbrmato del programa al que sirva como base. La difcrencia radica en la finalidad o cl

carácter del contenido. Por tanto, aunque un guión dc tjcción y un documental

mantengan semejanzas en su proceso de construcción V ¿.*nd6H0* diferencias
pues los objetivos que se pretende alcanzar son diferentes. l|,l§

Irl primer paso a [a hora <te desarroltar un proyecto ,"r, or*un,.É(i*@fateriat quc

pose¿xnos, estructurándolo en función de un tema y unos objetivoo y-.ihtableciendo las

herramientas y los canales que se emplearán para tal tin. Los crit¡ipmtrLr ordenación
pueden ser variados: se puede ir de lo particular a lo general, de urt$ffhmiento a un

desarrollo y finaliz-ar con unas conclusiones sobre e[ tema propuest?Fffio también se

pueden comparar casos similares entre sí de un modo paralelo y buscar las dit'erencias,

ctc.

A diferencia de la comunicación verbal, el lactor ticmpo va a ser uno de los principales

condicionantes del lenguaje audiovisual. Deberemos elimin¿r todo aquello que pueda

expresarse elicazmente a través de la imagen separando lo primordial de lo accesorio,

con cuidado para que esa supresión no afecte al conjunto del guión.

E[ tercer f'actor a tener en cuenta será el léxico y la sintaxis, en función de los

televidentes "En líneas generales un proyecto audiovisual requiere frases cortas, de
construcción sintáctica llana y p:iLrralbs separables unos de otros, de modo que en cada

punto y aparte un concepto quede completo o por lo menos tenga entidad propia"

Fil siguiente aspecto que debemos cuidar será la duración. llabrá que subdividir los

bloques de contenido en secuencias c intentar que entre sí guarden coherencia en cuanto
al ritmo y al estilo. La psicología también va a influir en la sensación de duración que se

nos tra¡smita y que es posible manipular en ocasiones mediante el lempo interno del
plano. Los dos últimos pasos a los que hacc relbrencia son la visualización o relaciones

síncronas o asíncronas entre imagen y sonido y la homogeneidad del guión, en general.
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MANIJAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un progromu segmento de 30 minutos"

1.9.2 ESQUEMA DE UN FORMATO DE GUrÓN

LOS NIÑOS ÍNOICOS, t,A SOCTEDAD ECUAI'ORTANA ¿LOS TOMA EN SERIO?

DURACIÓN: 3O MINUTOS

PRODUCCIÓN: YUI,ÍANA CORRAL _ DANIELA PALAU

REALTZACIÓN: YULIANA CORRAL - DANIIILA PAI,AU

AUI)to vtDuo ,I'II.]MPO

T]SCF]NA I:

iVIúsic¡ lnstrumental infantil

Animación del logo

Psicólogo en casa

IrADE Oil-f I}I,ANC]O

CONDUCTOR:
"Hola amigos muy buenos dÍa hoy lunes,

bienvenidos a Psicólogo en casa, soy

M¡nin Moreira y estaré con ustedes

cada mañana compartiendo sus dudas e

inquietudes.

Toma Americana del

conductor

eqP9¿

tr$

00:00:15 SIi(i

I.'ADE OUT BLANCO grEii'Kr I L(r

ESCENA
(-'laqucta

I

Video

'lexto dc Niñbt'-lfflftos.
, tFx^r-lmagcncs oc ntnos

jugando animación del
logo del programa y del
tema del dia

00:00:40 SEG

ESCENA II
CONDI]CTOR:
Nuestros hijos son el mejor regalo de [a
vida y su crianza es nuestra mayor

obligación.

tsta mañana trataremos sobre un tema
que no es tan conocido por nuestra
sociedad; hablamos sobre los "Niños
Índigos". ¿Existen o no? "

EDCOTV Cupítulo I Prigint 24 ES POL



MANUAL DE PRODUCCIÓN "Prodacción de un programa segmenlo de 30 minu¡os,,

ESCENA III
CONDUCTOR:

¿Alguna vez han escuchado que todos

tenemos un color diferente que nos

identiñca? Y no es precisamente nuestro

color de piel, es el color de nuestra aura,

existen niños que nacen con un color
específico y es ahí que nace una teoría, la

existencia de los niños índigos.

Toma Americana del
conductor

00:00:50 SIl( i

FADE OUl' I]I,AN(]0
Openning de nota:

Música propia de introducción
Animación del texto, y
collage de imágenes

sobre e[ reportaje.

00:01:20 SECi

ESCENA
Not¡t I PARTE I

V
Inicios de los niños

índigos". Se presentara

características generales

de esto niños.

00:01:35 StiG

IjAI)E OLl'l' I]I,ANCO

Cot-If ,I,A BlL]LIO IECJ

1A rrP\Jt
rril¡

Expectativa de la parte

final de la notal en el

siguiente bloque

00:03:45 SIiG

[r\t)li Ot]'l' Il l. ¡\)'J('o
CI,AQUIITA Cicne de Bloque. 00:03:55 SIjG
FADI: OUT tlt.ANCto 00:04:00 SE(i

( ()\tf.tt( I.\ L I..s

T]SCF],NA
M(¡sica Instrumental infhnti I

IV
Logo girando con una

corfa animación

I:ADE OU'f BI,ANCO

VIDEO
VOZ EN OF'F':

Todos los niños tienen derechos a ser

felices, y nosotros la obligación de

lograrlo y brindarles una mejor calidad
de vida. En el Ecuador la educación
acerca de los niños índigos es muy pobre,

un muy bajo porcentaje de personas ha

escuchado acerca de estos niños, sin una

idea específica de lo que pueden scr ni su

Se muestran imágenes de

niños jugando, y en sus

actividades cotidianas.

00:00:08 SU(i
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MANIIAL DE PRODUCCIÓN "Ptoducción de un programa segmento de 30 minutos"

importancia. Es por esto que nos hemos

interesado en hacerles llegar mris

información sobre este tema tan poco

conocido.

Ir^t)f._ oul' I]I,ANCO
ANIMACI()N [,ogo en 3d Girando 00:00:50 SII(i
IrAt)tr. otJI' I]t-ANCO

ESCENA V

CONDUCTOR:
Pues bien esta teoría de Annc 'l'ape tuvo
repcrcusión en muchos lugares del

mundo, incluso en el Ecuador, pero ¿qué
pasa aquí en nuestro país realmente?,

¿ticne tanta acogida csta teoría? ¿Qué
concepto tiene la sociedad ecuatoriana

sobre los niños índigos? ¿Cuánta
desinfbrmación existe sobre el tema en el

Ecuador? ¿Y si alguien está interesado en

csta inlbrmación a donde tiene que

rccurrir? Veamos esto y más en el

siguiente reportaje.

Toma Americana del

conductor

dtsr*[ü1
,¡lf.-n
q{ti¡rÚ

00:01 :00 SII(]

FADt] OUT I}I,AN(]O
Continuación de la Nota:

Música propia de introducción
Animación del texto, y
collage de imágenes

sobre el reportaje.

00:01 :15 SD(i

ESCENA VI
Nota I IrAR'l'E ll

Entrevista

Parasicóloga.

con la 00:01:50 SI'.(i

I;ADI oU1' I]I,ANCO

ESCf,NA VII
CONDUC'I'OR:
Y bien, aquí hemos tratado con una
especialista en e[ tema, ¿cubrimos
nuestras dudas? Mmm... scria bueno

profundizar un poco más en esto,

¿representa realmente todas estas

características algo verdadcro o ficticio?
porque muchas de las características que

nos dan para poder separar a los niños
índigos de los niños normales, son

características que cncontramos en

Toma Americana del

conductor

00:05: l0 SU(i
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MANUAL DE PRODUCCTÓN "P¡oducción de un programa segmento de 30 minutos»

muchos niños... ¿Usted no lo cree?

Porque si es así, yo pude ser un niño

índigo, pero sin salirnos mucho del tema

que nos plantean... se dice que son

índigos los niños especiales que a partir

de 1982 vinieron a la tierra en grandes

cantidades... es decir... en la actualidad,

ya no estariamos sobre poblados de niños

índigos!... Entonces ¿porque no ha

cambiado el mundo aun? Falta por

evolucionar... o cual es la verdadera

razón por la que seguimos así... ya que

se supone que son niños de luz... que

vienen a transformar nuestro mundo...

¿qué paso? Hay muchas dudas aun... no

sé si ustedes también las tienen mis

queridos amigos televidentes.. .pero a mí
me han quedado algunitas sueltas, pero

quizás nos podamos aclarar un poco más

en el siguiente bloque... con una nota

que nos despejara algunas... dudas

tFtr¿
fi:¡-,d}

BrE -toTEc{
.^trPU}

IrADI: OtJl' I}t,ANCO
COt,tI,t,A l.ogo de Aninudo-del

programa.
00:05:45 SUG

('1.¡\Ot llr'l'A I)ll ('lliltR Ii Cierre de Bloque 00:05:55 SUG

I.'Af)t.t otI1' Itt.AN('o 00:06:00 SIIG

( o lt I.. tt( t \ t.t..s

ESCENA
Música Instrumcntal infantil

VIII
Logo girando con una

corta animación

I.'ADU OUT I}t,ANCO

CONDUC'I'OR:
Ilien amigos aquí nos encontramos de

nuevo con la inquietud dispuesta a ser

tranquilizada, ¿1'enemos o no a un índigo

en nuestros hogares? ¿Conocemos a un

índigo? ¿Fuimos índigos o no? ¿;[istos
scres de luz son o no algo positivo en

nucstra vida'? Hablan dc poderes

inclusivc extrasensoriales, sanadores y

telequinéticos en otros casos. Pero [a

verdad es quc en las características

-foma Americana del

conductor

00:00:08 SliG
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MANUAL DE PRODUCCION " Ptoducción de un programa segmento de 30 minutor"

generales... son muy... ¿generales?

¿Qué creen ustedes? Nos estamos

formando una opinión, pero veamos mas

de este tema que es tan interesante y que

es de vital importancia conocerlo a fondo

para que no nos cojan desprevenidos en

el tema.. .

Openning de nota:

Música propia de introducción
Animación del texto, y
collage de imágenes

sobre el reportaje.

00:00:50 StiC

ESCENA
Nota 3

lx
Similitudes de los niños

Índigos y los niños con

Hiperactividad y déticit
de atención

00:01 :05 SIiG

liAI)ti ot.r't' tlt.ANC'o

E,SCENA X
CONDUC'IOR:
Cón esta descripción paralela acerca de

los niños índigos y los niños no

índigos... ¿qué podemos pensar? Si bien

tenemos aquí una similitud grande hay

cosas que no son para nada iguales entre

ambos, como por ejemplo la alteración

de su ADN, o sus poderes curativos...
sin exagerar tenemos también el hecho

de que la gente los complace en todo ya

quc ellos tienen la capacidad de

conseguir lo que se proponen

¿manipulación? bueno hay muchas

pcrsonas quc lo aplican para bien o para

mal...pero también hay otros rasgos que

son bastantc invcrosímilcs... sicmprc

tenemos que tener apertura a nuevas

ideas, pero cuanta apertura tenemos que

mantener ante estas tcorías quc nos están

imponiendo en el nuevo milenio. Incluso

hay escuelas para niños índigos que se

est:in lbrjando. Aquí en el Ecuador hay

lundaciones que est¿ln haciendo lo
posible por dar a conocer esta teoría, para

que sus hijos tengan una mejor educación

'l-oma Americana del

conductor

#rs
fii.,ü)
.",,'.*."4
B¡oi-oTE4

,ALñIt
,ruai

00:05: l0 SI:(i
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MANAAL DE PRODUCCION "Producción de un prugruma segmento de 30 minutos"

y puedan explotar todas sus capacidades

y así no ser un niño índigo
"desperdiciado" Pero bien ¿qué dice la

ciencia de esto?, ¿qué dice la Psicología
sobre esto? Ahora en el siguiente boque

esto y miis... no se despegue de sus

asientos ¡ya volvemos!

trADti ot.rl' I}I,ANCO
COt,It,I,A Expectativa de la opinión

pública sobrc cl tcma.
00:05:45 Sf.lc

cr.AQtir-l'f A DFr ct IIRRFI Cierre dc Bloque. 00:05:55 StlC
IrAI)l: Ot-l f tlt.ANCo 00:0(r:00 SE(i

( ()\I1..tt('t,\Ll.ts

ESCENA
Música Instrumental inf'antil

XI
[,ogo girando con una

corta animación

I;ADIi OU'f I}I,ANC()

CONDUCTOR:
Bueno ahora que ya tenemos un poco

más cla¡a y ordenadas nuestra ideas,

vcamos aquí en el Ecuador, más

específicamente en Guayaquil que es lo
que nuestra sociedad piensa o sabe sobre

esta teoría... ¿Usted qué opinión tenia
sobre ellos? Ahora [o sabe... ¿y antes?

Veamos en el siguicnte reportaje cuan

informada nuestra ciudadanía sobre el
tema...

Entra: ciímara cenital;
narración del conductor:

cámara normal, plano

medio; cambio de toma:
plano tres cuartos.

#[ot
((.r.DI
.qr¡1.(!}i¡f

s,¡g¡Or EC4

.;AHPtJ¡

00:00:08 SIIG

IrAl)li Oti't' I}I,ANC() itta,

Openning de nota:

Música propia de introducción
Animación dcl texto, y
collage de imágenes

sobre el reportaje.

00:00:33 SliC

NOT'A 4
Reportero

¿Conoce Usted sobre los niños índigos?

¿Usted se considera un niño índigo?

'lomas de la ciudad de

Guayaquil, regeneración

urbana, planos abiertos,
cámaras contrapicados.
'[ranseúntes.

00:00:45 StiG

IrAt)t-t ouT Bt.ANCo

CONDUC-t'OR:
Así es como pensamos ¿no? Pero, más
que cualquier opinión que tenemos que

'['oma Americana dcl

conductor.

00:02:05 SI:(i
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plantea¡nos tenemos que saber que todos

los niños son especiales, todos tienen un

futuro, todos van a cambiar nuestro

futuro porque ellos son los que

cambiaran a el mundo, índigos o no...
nuestros niños, hijos, sobrinos,

hermanos... todos ellos son el luturo de

nuestro mundo y tenemos que cuidarlos y

protegerlo de gente que muchas veces

quiere sac¿ü provecho de ellos

inventando nuevos horizontes y

queriendo explotar a los padres que se

preocupan por sus hijos y estos cn son de

querer lo mejor para ellos muchas veces

sin querer le quitan su infancia sin
quererlo... solo por dejarse manipular
por estas personas... Hay que pensarlo

bien, seamos sensatos, pero sobre todo

pensemos en función del bienesta¡ de

nuestros hijos. Y bien así es como

llegamos al final de nuestro programa

espero que haya sido de gran ayuda para

ustedes.. . hasta el próximo programa

buena suerte, Chaol

,.:-¡t.¡,fffC¡
alflJt
Fcúr'

IrAI)E Ot.l'f BLANCO
CI,AQIJt]TA DE CII]RRF] Cierre dc []loquc. 00:03:55 SIiG
I;AI)l: OtJ'l' t}I,ANCO 00:04:00 SIi(i

MANUAL DE PRODUCCIÓN " P¡otlucción de un programa segmenlo de 30 minutos"

Tabla l-,1: Cuión dcl programa en general

I.9.3 ¡'ORMATO DE GTJIÓN NOTA I. PARTE I Y 2
I]SCT]NAS IV Y VI

Características de los Niños Indigos, entrevista a Parapsicóloga

DURACIÓN: OO:06:20 MINUTOS

PRODUCCIÓN: YULIANA CORRAt, DANIELA PAI,AI.J

REALIZACIÓN: YUt,IANA CORRAI, - DANII]LA PALATJ

AUDIO VIt)Eo l'll:Vll'>o
Música propia dc el reportaje Animación propia del

reportaje, con imágenes

de niños con tlltro azul.

00:04:00 SIi(i
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Voz en off:

La denominación de la categoría; niños
índigo, se debe al color añil, presente en
el aura de estos chicos La primera vez
que se mencionó el término 'Niños
[ndigo' lue en 1982 por Nancy Ann
I'ape, autora del libro "Entendiendo tu
vida a través del color", en esta edición
se documenta por primera vez en
occidente los casos de estos niños,
debido a que la autora puede ver el
campo electromagnético o aura.

¿Qué es el aura?

El cuerpo de todos los humanos está
compuesto por un cuerpo de tierr4 otro
de agua, otro de luego y así

sucesivamente... de los cuales nosotros
podemos percibir, a nuestro nivel. 7

cuerpos que a su vez son seres
independientes con sus apetitos,
esperanzas, etc. los cuales se asocian de
dos en dos. I.os tres primeros son a la vez
hombre y mujer y el último de todos es

llamado la 'loya de Shéba". Estos
cuerpos son totalmente diferentes los
unos de los otros, desde el más denso al
más etéreo y todos y cada uno de ellos
desprenden una luz a la que se le suele
llama¡ "aura".

Podríamos definir e[ aura como un
caparazón de luz en el centro del cual
evoluciona el individuo. Rodea al ser de
una luminosidad coloreada más o menos
ancha y viva, que depende del estado de
ánimo y de salud del "propietario". El
aura supone e[ "campo de fuerza" que
desprende todo ser.

Cámar¡ Kirlán

La cáma¡a Kirlian permite analizar el
fluido magnético que emite una persona
y de esta manera poder estudiar su aura.
Mediante la cámara se obtiene el
efluviograma, o sea, la plasmación de
nuestra energía bioplasmática, o la
etluviografia, que sería la fotografia de la

Presentación en claquetas
de los puntos
Mas importantes de la
biografia.

Claquetas con las
ca¡acterísticas de los
Niños Índigos.

+flJ+
ff$

$B\'lr)rEC¡
- TIPL¡ó
.{¡a^-q
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MANÍIAL DE PRODUCCION "P¡otlucción de un prugnma segmenlo de 30 minutos"

energía antes mencionada.

Scgún cstudios, se asegura que eslos
niños, poseen conocimientos
cxtraordinarios, quc podrían parecer
tucra dc lo común. para nuestro sistema
de pensamiento y dogmas ya
preestablecidos.

Son considerados más inteligentes quc el
promedio establecido y sorprenden por
las respuestas, que desdc temprana edad,
suelen dar a sus padres y educadores.
Aprcnden con mucha rapidez, son muy
inquietos, no se dejan amilanar por los
atlultos. son autodeterminados.

PARTE,2
'[oda esta interpretación nos llevo a una
exhaustiva investigación para poder tener
una idea miis clara de cómo son estos
niños realmente, nuestra investigación
nos llevo donde la Parasicóloga Marír
Isabel Erazo quien nos brindo todo su
conocimiento sobre estos niños,
respondiendo todas nuestras dudas:

PRl](;UNTAS FUI.]RA I)E C]Á]VIARA
PARA T],NTREVISTA:

¿Quiénes son estos niños? ¿Son de este
mundo o vienen de otro mundo a
gobemar nuestro mundo con sus

conocimicntos?

¿Cómo podemos rcconocer estos niños?

¿lJstas cualidades no son ambiguas?

¿Qué característica especifica los separa
del resto de niños?

El aura ¿los identifica o los hace
especiales?

¿,Hay una dif'erencia marcada entre niños

,''....

Fiij.. rl l'tC¡
ll,lf\É
|trflrt
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índigos, superdotados e hiperactivos?

¿De quc depende cl desarrollo completo
de estos niños en sus habilidades?

¿Es posible que el trato especial de estos
niños sea motivador o un problema en su

conducta a largo plazo?

¿Es nccesaria una educación cspccial
para ellos?

¿Cuiintos casos de niños índigos usted ha
tratado?

¿,Cuántos no han sido casos rcales de

niños índigos? (Si los hay o no)

¿F)s mas dificil dar [a noticia a los padres
o a los niños? ¿Cómo maneja la
situación'i

¿Usted ha tratado a índigos adultos'?

¿Es mris fácil o diffcil trabajar con ellos?

¿O es demasiado tiempo perdido? (Si los
hay o no)

¿lJsted considera que estos nuevos seres

de luz, realmente lograran hacer un
cambio favorable para el mundo?

8l3l-t()f ::c(
.,r ¡dPrJa

trS¿
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I.9.4 FORMATO D1], GUIÓN NOTA 2.

ES(]ENA IX

Similitudes de los niños Índigos y los niños con Hiperactividad y déficit de atención

DURACIÓN: OO:04:OO MINUTOS
PRODUCCIÓN: YULIANA CORRAI, I)ANII]I,A PALAU
REALIZACIÓN: YULIANA CORRAI, - DANTELA PALAU

AIJI)Io VIDIiO 'I IlrMPo
Música propia de el reportajc Animación propia del

reportaje, con imágenes

de niños con filtro azul.

0{):04:(X) SI:(i

Voz en of[:
Según la teoría, los patrones de conducta
distintivos de los niños índigo son:
. Llegan al mundo sintiéndose reyes, y a
menudo se comportan como tales.
. Tienen Ia sensación de merecer estar
donde están, y se sorprenden cuando los
demás no la comparten.
. No tienen problemas de valoración
personal, a menudo le dicen a sus padres
quiénes son.
. Les cuesta aceptar la autoridad que no
ofrece explicación ni alternativa.
. Se niegan a hacer ciertas cosas, como
por ejemplo esperar en una fila.
. Se sienten frustrados con los sistemas
ritualistas que no requieren un
pensamiento creativo.
. A menudo encuentran formas mcjores
de hacer las cosas, lanto en la casa como
en [a escuela.
. Parecen ser antisociales, a menos que se

encuentren con personas como ellos.
. No reaccionan ante la disciplina de la
culpa.
. No son tímidos para manifesta¡ sus
necesidades.

Es fácil darse cuenta de que todas estas
características son demasiado ambiguas y
comunes en niños pequeños como para
definir un patrón especial, y muchas de
ellas, describen parcialmente el

Niños j ugando r:n centro
de juegos dc comidas
rápidas.

'['oma primer plano a
niño en juego con corona
de cartón en la cabeza.

'l'oma de plano entero a

niño sobre un juego en la
parte más alta.

Tomas de niños jugando
y hablando.

Cambio de
madres con
haciendo fil¿u.

tomas,
hijos

Niño con cara triste

Niño dibujando y
coloreando feliz, sobre
una mesa.

Niño, en una reunión
familiar; sentado, sin
hacer nada. Siguiente
toma: el mismo niño
conversando con un
adulto.

.s.

&gLfl rEc¡

-¡*g¡¡
ef*^,
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comportamiento de niños con Síndrome
de Déficit de Atención e Hiperactividad
(SDAH). Sin cmbargo, algunas
conduclas atribuidas a eslos niños, que
incluyen comportamiento antisocial,
problemas de autoridad, egoísmo, etc.,
describirían fácilmente a un delincuente
en potcncia. Entre otras ca¡actcrísticas
atribuidas a los niños "índigo" se cuentan
una inteligencia y creatividad superiores.
sistemas inmunológicos "mejorados", y
hasta atributos paranormales.

'l'odo esto señala perfccfamente las
peligrosas implicaciones del concepto de

los niños índigo. La idea de
predestinación, de vana superioridad, de
libertad absoluta y falta de respcto por la
sociedad, serían las consecuencias más
dañinas si esle enfoque llega a penetrar la
psicología educativa actual. Si bien el
autorita¡ismo cxcesivo cs contrario a una
educación adecuada, el otro extremo es

tanto o más peligroso, redundando en la
alienación y frustración casi segura de
grandes números de estos niños,
adolescentes y adultos, al descubrir que
en rcalidad son tan ordinarios como
cualquiera de nosotros.

Sin duda, la aflrmación más
extraordinaria es que esta nueva "raza
superior" está provisto dc un sistema
inmunológico mucho mejor dotado, que
impide que enfermen en lo absoluto. Si
en efecto estos niños son una "nueva raza
biológica" adem¡is de espiritual, tal sería
una excelente prueba de su existencia y
origen especial. La única mención
hallada de un caso particular (aunque sin
referencia bibliográfica específica) es
acerca de las presuntas pruebas
realizadas en una f-echa que no se

especifica en la Universidad de
California-l.os Ángeles (UCLA), donde
se expusieron células de niños índigo
(tampoco se especifica quc tipo de
células, piel, sangre, etc.) al virus del

SIDA y células cancerígenas (no se

Un niño pequeño
pidiendo un biberón a su
madre.

Niños jugando en un
parque.

Siguiente
jugando
guardería.

toma,
en

nrnos
una

-l'oma de niño con cara
de mal genio, en un
rincón.

I

rff9¿
ff,,iI

Niño pel
niños.

8¡6.X)IECT
eanoo. r-Q& Lqtros

¡Eia t
Niño no haciendo caso a
un adulto.

Dos adolesccntes
sentados en un parque
viéndose la ca¡a.

Se divide la pantalla, del
lado derecho sale un
súper héroe, wolverine
dc los hombres xt del
otro lado sale un niño,
debajo su prescripción

EDCOM Capltulo I Ptigi u 35 ESPOI-

I



MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡oducción de un prugrama segmento de 30 minutos"

especifica de qué tipo), "[as cuales no
afectaron en modo alguno las células de
los infantes."

Ante tan trascendental descubrimiento en
la historia de la medicina mundial,
buscamos en [a página web de la ref'erida
universidad, pero no se pudo encontrar
rcferencia alguna relativa a este
pretendido experimento, o siquiera
alguna reseña sobre los niños índigo.
'I'ampoco se encontró ninguna ref'erencia
de tan extraordinarios resultados
consultando las páginas web de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los
EE.UU. Un descubrimiento de esta
importancia no hubiera pasado

desapercibido para la comunidad médica
mundial y sin duda los investigadores
serían merecedores del Premio Nóbel.
por lo que se pucde deducir sin mayores
dudas que se trata de una afirmación
t'alsa.

Dentro de las características sicológicas
se atribuye a los niños índigo un
desarrollo mental acelerado que les
permite adquirir habilidades motrices
antes de la edad respectiva, y por lo
mismo su inteligencia es muy superior a
la promedio. Adicionalmente se les
atribuyen facultades extrasensoriales
como clarividencia, telepatía, etc.

auras" para que se elija, según su criterio,
un número suficiente de niños índigo. De
igual manera se seleccionaría un grupo
simila¡ de niños "no índigo". A estos dos
grupos se les aplicarían tests de
inteligencia y se analizarían los

Cualquier cscepticismo sobre estas

afirmaciones sc despejaría si se

realizaran pruebas estadísticas.
comparando tests de inteligencia entre
niños "indigo" y comunes. partiendo del
supuesto de que tcngan similar
alimentación, cuidado paterno y
educación. Habria que rcalizar ensayos
en los que se encomendaría a uno o
varios "iluminados" que puedan "ver las

medica.

'l'omas de un laboratorio
clínico con personal
trabajando.

-['oma de células
microscopio.

en

s*9¿
c,aquera fti;üt.,^
Biblioteca ñffif¡sl de
Medicina de los §pr!U.

'lA$ln 3
FFx.^.l'

Niño sentado. lientc a

una mesa, lratando de

EDCOtlf Capítulo I Páginu J6 ES P0L



resultados. En ninguna luente de
información sobre niños "índigo" se

menciona la realización de este tipo de
scncillas pruebas; solo se hacen simples
afirmaciones sustentadas cn la nada.

Con relación a las aptitudes
parasicológicas, numerosos estudios
científicos controlados acerca de
telepatía, telequinesis, etc. han
demostrado repetidamente que no se trata
dc fenómenos realcs sino de crcencias, o
en la mayoría de los casos, simples
fraudes.

¿creer o no creer en su

&8.t-¡L) i

Entonces
existencia'l

elevar una cuchara.

Doctor sentado con dos
niños en una mesa,

mostrándole unas hojas,
y los niños respondiendo

f)octor en una mesa
ahora con dos grupos de
niños, un grupo con
camisa azul, el otro
grupo con camisa verde.
E[ doctor trata de darles
hojasylápicesalos
niños. Todos los niños se

. ponen aJugar entre sl, stn
hacerle caso alguno.

Niño pudo elevar la
cuchara con sus poderes
mentales. Frente a sus

padres, parasicólogo y un
doctor.

Ill doctor coge una tijera
corta el hilo y cae la
cucha¡a.

primer plano'l'oma de
del doctor

MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un progmma segmento de 30 minulos"

T¡bl¡ l-6: (iuirin del segundo reportaje
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I.IO PI,AN DE GRABACION

Diseño en t'echas y tiempos que permite coordinar los diferentes elementos que

intervienen dentro de la grabación. Es indispensable hacerlo basándose en el guión para

ahorrar tiempos y recursos. Se debe usa¡ un formato. Este debe ser realizado por el jefe
de producción, el director y el asistente de dirección, con el objeto de tener en cuenta

aspectos artísticos, económicos y logísticos.

I.IO.I E.II.]MPLO FORMAI'O PLAN DE GRABACIÓN

I't]CIIA

T¡bla l-7: I.-ormato plan de grabación

oRl) ¡tN I]SCENA
Rt0.

t,oCAC IoN ACT()R ES T-ITI t,ERtA VESTT]ARIo 0I]S E RVA
croN ES

I Parques Niños

¿Dñ r

Suprimir
Audio

') 4 Guarderías Niños (fr¡,{t
ilr¿ - "Y,

Suprimir
Audio

-) l Otlcina Parasictiloga

I 5 Consultorio Psicóloga --,*ii-::ill
?¡gr.lÜ1E'c¡

l 6 I:.xtcriorcs 'l ranscúntes ---r.+IPll9-
- tfi.^i

6 2 I'lstudio Conductor Silla, Tv y
banners

Camisa
pantalón

v
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2. LA PRODUCCION

Teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos necesarios, o los más básicos que

necesitaremos para nuestra producción, también tcnemos que tener claro ciertas

cuestiones organizacionales, consejos de producción, conocimientos básicos de tipos de

producciones, así como la teoría que es muy valida y aplicable en la práctica.

2.I PRODUCCIÓN 1'í'CNICA Y ARI'ÍSTICA

[ó] Cada uno de los profesionales que intervienen dentro de la realización, dcsarrollan

su trabajo pa¡a que en el momento dc grabar todo esté listo.

Los elementos humanos y mecánicos que requerimos , rn"*§l$E@far un programa

son los siguientcr, §¡Í r .rS.

H(.*Í.,{t'Jtr,lt.,::7F
2. l. I REQUERTM r ENTOS OPERAC IONALES E TNFflAtsS"RUCTURA
2.I.I.I REQUERIMIENTOS DE HARDWARE B¡BUQfEC¡

-Auñrs
iÉ¡4,

2. 1.t.2 REQUE RTMTENI-OS DI.t SO¡'TWARE

. Una computadora con las siguientes ca¡acterísticas:

. c5 1.8 cHZ

. ICBRAM

. Disco Duro Extemo F'ireWare de 80 GB

. Monitor 2l pulgadas

. Mouse

. Teclado

. Parlantes

. Regulador de Voltaje

MAC OS / PC WINDOS

Adobe Photoshop

Adobc lustrator

Adobe Premier

Cinema 4D

EDCOM Copítulo 2 Prigitut 40 DS POL
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2.I.I.3 CAMAROGRAFÍA
2.t.1.3.1 DVD Cam SONY DSR - pDl70

L¡f
m
t
E

Figura 2-l: DVCam SONY DSR , pDl70

a) Grabación en formato DVCAM y DV
Adcmás de contar con la flabilidad de la grabación en DVCAM. es posible conmutar cl

-g 
ritdc()rnodDSR-PDI70P de

grabación.

b) Ajustcs m¡nuales para conseguir lo mejor tom
Obtcner la toma perl'ecta requicrc a menudo la aplic
Por tanto, el DSR-PDl70P le permite ajuslar man

t)noACb ctlporllccATI)¿Ilvf(l

propros.

es como

os

Ito

Cstl

tirnc

¿rrt

rS¡S

:l

AC

LILI

IIo

mcn
zoom, enfoque, iris, velocidad del obturador, balance de bl
ef'ectos digitales, enlre otras cosas.

trlfrsp'Ernr,'
Y-AI,PL*/
,E¡¡,,

, luz de fbndo y

c) Enfoque más nítido durante la grabación.
optimice la claridad de la imagen y capte una imagen más nítida y enfocada con er
visor en blanco y negro de alta resolución de la filmadora digital DSR-pDl7op.
Naturalmente, puede aj ustar los barances de color en ra edición de posproducción,
aunque no podrá conegir una definición cla¡a una vez realitada la grabación en cinta.

d) Se acabaron las sacudidas <le la cámara.
A dif'erencia de orras muchas ñlmadoras digitales, La DSR-pDr70p no utiliz¿
proccsamiento digital para corrcgir las sacudidas de la cár¡ara. ya quc esta técnica
puede crear
movimientos

ruido digital.
verticales y

Ijl sistcma de prisma del DSR-pDl70p detecta los
horiz.ontalcs indepcndientemente para compensar la

inestabilidad de manera óptica

e) Monitor LCD para comprobar la grabación sobre la marcha.
E.l monitor LCD híbrido de color de alta rcsoluci ón y 2,5 pulgadas (transmisor y
reflectante, de 211.200 puntos) pcrmite ver las imágenes según se van grabando o
comprobar la reproducción in situ, incluso con luz solar directa. '['ambién lácilifa el uso
de los menús de configuración y de los nivcles de grabación
para monitoritrar la acción cuando la c¡irnara está montada en

de audio, y resulta práctico
un trípode.

, .t
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f) Los ajustes de código de tiempo rumentan l¡ eficacia,
Puede establecer códigos de tiempo en "recuento al grabar" o "recuento siempre" que le
servirán para identificar las cintas y especificar puntos dentro de ellas durante la
edición. De este modo podrá mcjorar la eficacia de la edición y reducir costes. También
puede marcar índices mientras graba con la cámara o con una fuente de vídeo externa.

tjl éxito de DVCAM se atribuye a su capacidad para actuar como puente único entrc
una gran variedad de aplicaciones profesionales y la producción dc broadcast de alto
nivel. Sin embargo, esta claro que han sido las demandas de [a industria, las que han
hecho del DVCAM el lbrmato que hoy es.

Conexiones de Audio profesional xLR ,$?*
ü('+rlii;'lr)il

Iil primer consejo que se suele dar a la hora de tilmar con U(t$p¡;$ibfesional es el de
adquirir un sistema de micrófonos profbsional.

ElBLX','l-trl,¡

Aunque los micrófonos incorporados suelen rendir bien en enfuffi]on ruido ambiente,
la mayoria de las aplicaciones profesionales requiercn ,uyHflotliaua sonora y más
posibilidades de control. Idónea para la grabación de acontecimientos, así como para el
periodismo con 3CCD de l/3" y monitor LCD de l/3".

2,1.1,3.2 TRÍPODE MANFROTO DE CABEZA I.-LUIDA

Figura 2-2:'fripode Manfroto de cabeza fluida

t
-I
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lin la actualidad podemos encontrar ejemplos del uso de DVCAM en importantes
aplicaciones dentro del sector de la educación, de la industria, durante la grabación dc
acontecimientos, publicidad, postproducción y edición en alta definición. En los
lestivales de cine de todo el mundo podemos encontrar ejemplos de producciones
galardonadas que han sido realizadas utilizando DVCAM. Los equipos DVCAM se

utilii¿an para captar, editar y distribuir noticias en todo cl mundo.
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2.I.I.3.3 DOLLY MANFROTO

Figura 2-J: DVCam DOLLY MANI;ROI O

2.1.1.4 SONIDO

. Microfonos de mano senheizer e-835

. Microfonos corbateros inalambricos senheizer e-300

. Consola de audio soundcraft l6 canales

. Audifonos senheizer hd-200 Bts Lr_; rEC,
:^¡Pt k,éel

2.I.I.5 OTROS ASPECTOS TECNICOS

. 'lV 2l pulgadas
¡ Regleta de F)nergía eléctrica
. Cables XI-R con conectores RCA
. Cables X[-R con conectorcs tipo Canon

' Convcrtidor de Salida [rireWare a RCA
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MANIIAL DE PRODUCCTÓN "Producción de un programa segmento de 30 minuros"

2.1.1.ó FtQUtPO DE TRABAJO HUMANO

2.1.I.6.I ORGANIGRAMA

'l'abla 2- l : Org:rnigrama

BrSiJarf Ec¡
.$úPLÚ

"düf2.1.1.6.2 PERI.'I t,ES DE I.'UNCIONES

. PRODUCTOR EJECUTIVO
Planea, organiza, coordina, dirige, y controla las actividades de administración y
producción del proyecto, para lograr Ia eliciencia miirima en sus operaciones al llevar a
cabo las misiones que se lc asignen.

Sus actividadcs principales son:

l. Incrementar la eficiencia dcl proyecto mediante la optimi:zación de los recursos

humanos, materiales, tecnológicos y financieros de que se dispone.

2. Emplear métodos eficientes para el desarrollo de las actividades vinculadas a la
producción.

3. Estar en alerta para conservar los recu¡sos de la empresa y para producir el
miíximo volumen de resultados finales sin pérdida de recursos ni tiempo.

Productor Ejecutivo
Jefe del Proyecto

DirectorProductor de
campo

As¡stente de
Producc¡ón

Gu¡onista Sonidista Maquillador y
Vestuarista

Editor y
Post-

Productor

Grip
Camarógrafo

As¡stente
de Cámara

a

I
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MANIIAL DE PRODUCCIÓN "P¡otlucción de un programa segmento de 30 minutos"

Principalcs áreas de responsabilidad:

Acciones:
. Dirigir y contribuir en e[ desarrollo y mejora continua de la organización.
. Organizar y supervisar el proyecto.
. Evalua¡ la viabilidad técnica y económica de un proyecto.

Objelivos:
. Optimizar el uso de los recursos del proyecto.
. Cubrir las expectativas y cumplir el alcance de los proyectos.

Conclusiones:
. Alcanza¡ los objetivos establecidos
. Aumento de rentabilidad,

' PRODUCI'OR l)fl C¡\MPo
Consigue actores, locaciones, verifica el cronogram¿l mplir las funciones

asignadas, está en el día a día dc la realiz¿ción del

0

Su actividad principal es:

l. Presenta¡ ante el equipo de trabajo diversas opci

l::".;Í"'

-afc¡crdo a las exigencias

del Director y Productor Ljecutivo. Al mismo debl6hnfr a cargo de procesos

importantes en toda la realización del proyecto ildff. que el proyecto sc

estanque, ya quc csto provocaría pérdidas irrecuperables.

Principales áreas dc responsabilidad:

En el ¿irea de producción lleva a cabo un sin número de funciones coordinadas por un

Productor Ejecutivo y un Director.

En cuanto a castings consigue las personas indicadas para el programa, personas con el

perlil deseado por el director general.

[,as responsabilidades deben seguir un orden, desde la más importante a la menos

importante.

Acciones:
. Conseguir todo 1o que e[ Dircctor y el Productor lijecutivo requieren para el

programa. Buscar distintas opciones como actores, locaciones, utilería, manejo

de presupuestos, permisos en lugares de grabación, vestuario y coordinación.
. Visitar las posibles locaciones que sc utilizar¿fu en las grabaciones, revisar el

casting, vestuario, costos y los aprueba o desaprucba.
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Objetivos:
. Que el Director cuente con una amplia va¡iedad de opciones las cuales

satisfagan su visión y se sienta con un equipo humano y fisico capaz de cumplir
con sus expectativas.

. Lograr la productividad y calidad requerida.

Conclusiones:
. F,stará a cargo de las reuniones continúas de PRE-Producción.
. Anali¡lará las posibilidades presentadas para conegir a tiempo cualquier error.

. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
Asiste al departamento para ayudar en el cumplimiento del objetivo de una producción

de calidad.

Su actividad principal es:

[ . Describir los desaños más importantes que el puesto enf'renta, los mismos
pueden ser a largo o a corto plazo. Indica¡ también los problemas u obstáculos a
los que el puesto se cnf'rcnta habitualmente

I)rincioales /rreas rcsponsabilidad:

[.as responsabilidades deben seguir un ordcn, desde la
importante.

8tsLlo1EC'l

Acciones: -üP
. Asistir al camarógrafo o al sonidista en las grabaciones, tanto en estudio como

en exteriores.
. Ayudar en el mantenimiento de los equipos.

Objetivos:
. Ayudar a que el trabajo salga como están planeados
. Evitar posiblcs daños, por lhlta de cuidados.

. DIRECTOR
Dirigir y controlar todo el proyecto desde la apreciación del guión, dirección de

cámaras, dirección de actores hasta dirigir al editor/posrproductor en todas las

decisiones creativas.

Sus actividades principales son:

l. Dirigir de manera creativa [a dirección de ciimaras.

2. Lograr el mayor acercamiento del guión a la práctica al igual que la dirección
escénica.

3. Dirige la culminación del proyecto de manera satisfactoria y con la mayor
calidad a nivel de imágenes y grabaciones.

#f9¿
ffñ

m?il.iupo.¡¡¡'nte a la menos
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un programa segmento d¿ 30 minutos"

[)rincipalcs árcas dc rcsponsabilid¿¡d:

Acciones:
. Dirigir y controlar [a producción de manera creativa.
. Dirigir la dirección escénica.

Objetivos:
. Conseguir que las personas que están a su cargo manejcn sus responsabilidades

bajo su criterio y así lograr la productividad y calidad requerida.
. Conseguir que los actores, entrevislados y extras mantengan el criterio actoral

que requiere la producción.

Conclusión:
. Alcanzar los objetivos establecidos sintiendo la satisfacción de haberlo hecho

. ASISTENTE DE GRABACIóN
Asistir al Director en la rcaliz¿cirin. Fistar pendicnte

del Script.

Su actividad principal es:

{FJ,$T

ff,,**,'lo

uidad y la elaboración

l. Presentar ante el equipo de trabajo diversas opd-tdllEsltt'ápuerdo a las cxigcncias

del Director y Productor Ejecutivo. Al mismo t$éTé!$ar a cargo ric procesos

importantes en toda la realización d.l pror..'{tffitar que c[ proyccto se

estanque. ya quc esto provocaria pérdidas irrecuperábles.

En el área de producción cva a cabo un sin número dc funciones coordinadas por un

Productor lijccutivo y un Director.

En cuanto a castings consigue las personas indicadas para el programa, personas con el

perfil deseado por el director general.

Las responsabilidades deben seguir un orden, desde la más importante a la menos

importante.

Acciones:
. Organizar a[ equipo de realización y asistir al Director.
. Cumplir las funciones del Director cuando esté ausente.
. Elaborar el Script.

Objetivos:
¡ Grabar los programas ya sean en el estudio o en exteriores.
. Mantener [a continuidad del programa.
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡otlucdón de un programa segmento de 30 minutos"

Conclusiones:
¡ Obtener e[ reporte de novedades en la realización y el material grabado.
. Realiza¡ el reporte de Script.

f:t)t]'()R/ PosT- PRot)u(l'[oR

Coordinar la postproducción y el discño del documental ademiis de realizar la edición
total del documental aplicando herramientas de composición y animación 2Dl3D.

Sus actividades principales son:

l. Satisfacer las necesidades del departamento de dirección en coordinación con
producción.

2. Mantener conocimientos actualizados en el uso de nuevas herramientas de

edición.

Princioales áreas de responsabilidad:

SFI'I)/Acciones: tf,..,"|"" 
"

. Escoger las mejores tomas para iniciar pro{{odé i:dición conjuntamente con
el director dc fotografia y edita el documentaY'§ aquerdo a instruccioncs dadas

con cl dircctor

Objetivos:
. Editar material audiovisual bajo estríndares de edición (fluidez, rirno,

continuidad), de acuerdo a los requerimientos del director y del contenido y
concepto del documental.

. Generar un producto vistoso con ef'ectos visuales que estén en coherencia con el
guión.

Bajar material al casete de acuerdo a normas establecidas.

Conclusión:
. Se obtendrá un material editado vs. material rechaz¿do por progr¿xna
. Se obtendrá casetes entregados vs. casetes con fhllas.

. GUIONISTA
Escribir el guión para el proyecto utilizando técnicas y herramientas para cstructurar la
historia de fbrma efectiva y en términos de imágenes y sonidos.

, Coordina¡ las actividades de oost-oroduccionBt§t6irtúilo
. Cumplir con las normas puru lu 

"nr."gu 
d.l d"affiFi.
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Su actividad principal es:

L satisfacer las necesidades del director, conseguir que sus diálogos luncionen

d¡índoles vida a los personajes y utilizándo las técnicas necesarias para obtener

excelentes resultados.

Ilrincinalcs áreas dc rcsnonsabilidad:

Acciones:
. Escribir el guión para poder producir cl producto
. Captar la idea del director

Objetivos:
. Realización del documental.
. Escribir de una manera creativa el guión.

Conclusión:
. Obtener el guión aprobado por e[ direclor.

' El guión se adapta a la filmación.

Sus actividades principales son

[ . Instalar los aparatos técnicos en un corto tiempo a los entrevistados.

2. Grabar las locuciones, sin ninguna interferencia, y sin sonidos extras.

3. Grabar sonidos ambientales y post-producirlos.

Princioales árcas de responsabilidad:

Accioncs:
. Dirigir y supervisar las locuciones del locutor.
. Grabar los sonidos externos y locuciones.
. (irabar y digitaliza los sonidos, post-produciéndolos.

Objetivos:
r Que los sonidos cn c[ documental salen sin inlerferencia.
. Obtener sonidos y locuciones grabadas en excelentes condiciones.
. l-os sonidos post-producidos están de acuerdo a [o determinado.

ÉF¿' S.NIDISTA 
fl$*$I

Iil propósito del sonidista y post-productor es de fa-ftryffiy"lOn dcl video

documcntal, de los sonidos ambientales. Post-producir a[¿,d?&#t grabados en el

estutrio. 
#y
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MANUAL DE PRODUCCION "P¡oductión de un programa segmento de 30 minutos"

Conclusión:
. [rl documental está con una buena sonorización.
. Tiene algunas opciones de grabaciones de sonidos para utilizar.
. Los sonidos post-producidos van de acuerdo a los efbctos especiales de video.

. ILUMINADOR / GRIP
Implementar el diseño dc iluminación planteado por el Director de F'otogralia y en

ausencia de cste último, diseñarlo e implemcntarlo. Es la mano derecha del Supervisor

de fbtografia y su reemplaz-o en caso de ausencia. Dirigir al equipo dc electricistas para

el montajc.

Sus actividades principalcs son:

l. lmplementar el diseño de iluminación planteado de [a manera más eticaz (corto

tiempo, mínimos recursos y maxima calidad).

2. Saber y conocer de técnicas y tecnologias de iluminación en condiciones

advcrsas.

Acciones:
. Diseñar e implementar la iluminación

graban cn estudio y al mismo tiem

creativamente.

po conocE(s

progr¿rmas que se

operar la cámara

¡ Distribuir y ubicar las luces y demás equipos de iluminación necesarios para la

grabación. Distribuir al personal eléctrico en cada equipo y supervisar su trabajo.
. Realiz¿r las funciones de Director de fbtografia en ausencia de éste, siempre y

cuando sus funciones principales se lo permitan.
. Con el Director de f:otografia visitar las posibles locaciones que se utilizarán en

las grabaciones y aprobarlas o desaprobarlas.

Objetivos:
. Elrindar apoyo en las grabaciones de los programas.
. Lograr la productividad y calidad requerida en la grabación.
¡ Mantener en perlecto estado los equipos de producción a su cargo

Conclusión:
¡ lll documental está con una buena sonorización.
. 'fiene algunas opciones de grabaciones de sonidos para utilizar.
¡ Los sonidos post-producidos van de acuerdo a los efectos especiales de video.
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MANUAL DE PRODUCCION "P¡otlucción de un programa segmen¡o de 30 minutos"

. CAMARÓGRAFO
Captar imágencs y sonidos con una cámara de video que satisf'aga las neccsidades del

producto. Implementar el diseño de iluminación planteado por el Director.

Sus actividades principales son:

[. Cenerar un producto audiovisual con características técnicas que cumplan

estánda¡cs para su cxhibición a[ aire.

2. Superar discrepancias con los productores y directores del programa.

3. Implementar el diseño de iluminación planteado de la manera más eticaz (corto

tiempo, mínimos rccursos y mrixima calidad)

I)rincinales áreas de responsabilidad:

Acciones: - Atender instruccioncs del director y realitar tomas y encuadres de una

mancra creativa proponiendo tomas y encuadres.

Diseñar e implementar la iluminación necesaria para las grabaciones

a

a

Objet

a

srsl.o¿
Craba¡ los sonidos externos v locuciones. Úil; :,.."'\ü
Grabar y digitaliza los sonidos, post-produciénd","{,,:$ y,t

^".,ír:',Í"¡¿
ivos: ,,".,ur*.{

Que los sonidos en el documental salen sin interlbrenciru¡¡i
Obtener sonidos y locuciones grabadas en cxcelentes cüill¡foncs.
Los sonidos post-producidos están de acuerdo a lo determinado.

Conclusión:
. El documental esta con una buena sonorización.
. 'I'iene algunas opciones de grabaciones de sonidos para utili2,ar.
¡ l-os sonidos post-producidos van de acuerdo a los ctectos especiales de video.

2.2 SET DE TV Y ESCENARIOS
[7] Al momento de hablar de un set de tv. estamos hablan do del espacio flsico donde se

realiza las grabaciones de un prograrna, este puede ser en intcriorcs o cxteriores, pero es

siempre donde se construye un escenario que acogerá a actores y directores durante las

grabaciones.

Tenemos al set de TV con un escenario tradicionol donde se desarrolla el programa,

construido de materiales tangibles con un previo diseño de acuerdo al target al que va

EDCOM Cupítalo 2 Ptigitttt 5l [:SPOL



MANUAL DE PRODUCCION "P¡otlutción de un programa segmenlo de 30 minutos"

dirigido el proyecto. Este set puede encontrarse dentro de un edificio en un canal o en

exteriores, dependiendo del guión del programa.

Existe otra manera de recrear un escenario en un set de'l'V, cstamos hablando de un

escenario realiz¿do con croma, donde lo que necesitaremos es un una pared pintada de

verde o azul que funcionará como londo de los actores o conductores y luego cn

postproducción se insertará el escenario digital, previamente ilustrado, modclado o

pregrabado.

2.3 GRAI}ACIÓN

Una vez que tenemos listo nuestro guión y detallado todo cl personal que ayudará a

hacer posible la producción de nuestro proyecto, comenzarnos las grabaciones.

Existen algunas herramientas que asociados con el equipo técnico que tenemos nos

ayudarán a reproducir lo que tenemos diseñado para el programa que tenemos en mente,

como los que detallamos a continuación:

qFHh
2.4 rrPos DE PRODUCCTONES Éi''dl
Aquí analizaremos las estructuras y tipos de produccionét*fáb@lss mayomncnte por

falta de recursos, siempre se ven afectadas en e[ equipo doprünüdññ.
st[il'torff;I

La configuración ideal :^5.ñf
. Productor 'tfl'¡'. Realizador
. Editor
. Investigador
. Cuionista
. Camarógrafo
. Operador de audio
. I luminador
¡ Talento:entrevistador

Configuración reducid¡
. Productor - realizador - entrevistador
. Guionista - investigador - periodista
. Camarógrafo - iluminador - editor
. Operador de audio - entrevislador
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Configuración más frecuente
. Productor - realizador entrevistador - guionista - investigador - periodista
r Camarógrafo - iluminador - editor - asistente maquillista - operador de audio

- entrevistador - tramoya - utilero

2.4.I POR SU NATURALI.,ZA CO}II.],RCIAL

De fi ujo: (inlbrmativos, concursos, variedades, realities)

Programas generalmente dc menor costo, pero efimeros y de corta vida comercial, es

decir raramente generan activos para la emprcsa.

De slock: (filmes, acción televisiva, documentales, dibujos animados)

Programas de gran inversión y riesgo, pero generalmente de Iarga vida comercial y

generadores de activos para la cmpresa.

2.4.2 POR SU ORIGEN
Producción propra.' originada total o parcialmente desde la cadcna telcvisiva.

Producción inlerna: realiz¿da totalmentc por el o propros recursos

2.4.3 PRODUCCION EXTERNA

Financiada: encargada a un productor extern

en dinero y recursos de la cadena televisiva.

o. con una
§'r?110r

ión total dc sr¡s costos

AIIP
Pt-

Asociada: coproducida por la cadena con productorcs independientes nacionalcs.

Coproducida: producción en asociación con productores o cadenas televisivas

extranjeras.

P¡oducción ajena: compra de derechos de antenas (por tiempo o por pasada) dc

programas producidos (nacionales o extranjeros) sin colaboración de la cadcna

televisiva.

2.4.4 PRINCIPALE,S TÉCNICAS DE GRABACIÓN

Técnica de la escena maesha o Masler Shot
Es una toma continua de un acontecimiento o suceso de manera completa o total (desde

el inicio y hasta cl linal) que ocure en un solo sitio. Es cronológica. Se graba con una

sola cámara toda la acción desde un inicio hasta el final. en toma abierta, y después se

trabajan los intercortes con tomas mas cerradas.
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Multicámar¡
r Puede grabar de manera simultánea los intercortes.
r Las tomas cerradas requieren una duplicación precisa de la acción y el diálogo

en la escena maestra.
. Se debe usar varias cáma¡as para grabar sucesos irrepetibles desde varios

iíngulos para que todas las posibilidades sean cubiertas.

Ventajes de la escena maestra
¡ Requiere que los actores memoricen las secuencias cnteras.
. Cuidadosa planeación de movimientos de actores y capacidad de sostener la

actuación.
. Deja de lado la improvisación.
. Mayor cantidad de material videográñco utilizado.

Cuando utilizar la técnic¡ de escena m¡estra
. Se cuenta con un guión técnico o planeación adecuada.

Los aclores son profesionales.

Los elementos de producción eslán controlados.

Existe el suliciente tiempo para la grabación en e

El material videográfico es suficiente.

Se requiere un abanico de altemativas para la edic

Se requiere cubrir de manera total un plano de ubi gencral

Requicrc dc un esfuerzo de personal técnico y ión acerca de los

en cada toma.desplazamientos de actores y elementos e

. .-AT

Cuando utilizar la tócnica multicámara de €scena maestr
. El acontecimiento es irrepetible o no puede ser interrumpida. Por ejemplo: caída

desde un caballo.
. [-os actores son amateurs y no pueden reproducir la acción de manera precisa.

. Se pueden hacer tanto los planos generales como los de acercamiento al mismo

tiempo.

'fécnica de la toma triple u overlaps
El Camarógrafb solo piensa en tres tomas consecutivas en cada ocasión. [,a acción al

linal de la lo toma se rcpite al iniciar la segunda toma y la acción al tinal de la 2'toma
se repite al inicia¡ la 3o y así sucesivamente. Da la impresión de una escena

interrumpida. Asegura la continuidad. Ul inicio y el fin de cada toma llevan aparejados

problemas de continuidad.

Utilidad
. Solo se usa en acción controlada, quc pueda iniciar o parar a voluntad. Se

recomienda empezar y terminar con un plano general.
¡ Se corta después de haber concluido u¡r movimiento y se reinicia repitiéndolo.
. Exige una mayor concentración del camarógrafb y realizador.
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Tips pare el trabajo de reeliz¡ción de no-ñcción
. Naturalidad con que la gente se mueve
. Naturalidad para retratar el sonido
. Suavidad con la que la cámara se desarrolla frente a los eventos y por lo tanto

pasa dcsapercibida por quienes son retratados y los hace parecer como

objetivamcntc son cllos mismos.
¡ Evitar que la cámara provoque un choque emocional cn la comunidad que se

desea retratar. ¿De qué manera es necesario accrcarsc a la gente para no perder

la naturalidad?
. Evitar violentar las situaciones a causa de la intromisión de la cáma¡a.

Factores x tomar en cuenttr pera preservar l¡ continuid¡d del discurso audiovisual
. Relación entre la tomas anterior y la posterior
. Posición de la cámara
. Dirección: entradas y salidas de cuadro
. Miradas de los pcrsonajcs

Fectores que influyen en la continuidad
. Vestua¡io
. Utilería
. [,uz
. Espacio
. 'fiempo

. Música/audio

. Posición de la cámara

. Ejes visuales

. Dirección del movimiento

. Zona de cuadro

. Dirección de las miradas

{FP".Pt

r
"-'*5

arql.lcrEc4
-AAlP'§
r€¡ t

Tips para evitar romper la continuidad del discurso audiovisual
. 'fener cn claro el ángulo de la cámara
. '['amaño de cuadro
. Vclocidad rlc los personajes
. Dirección de los personajes
¡ Altura de la cámara
. 'l'otalidad de la acción para lragmentarla sin problemas.

Parámetros fotográficos o diseño audiovisual
. Contrastc / tonalidad
. Dit-uso (borroso) / claro (nítido)
. Juego de lentes para lograr diversos objetivos
. Búsqueda de tonalidades o texturas

' uminación o BN Color
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MANUAL DE PRODUCCION " P¡oducción de un pngrama segmento de J0 minutos"

2.5 PLANOS:
La categoría de "plano" es la primera categoría que usamos al momento de planilicar o
pensar una toma. Los planos se dividen según una convcnción y están determinados de

acuerdo al tipo de recorte que nos permiten establecer dc lo que vemos. Dicho de otro
modo, es la superficie visual de un tiagmento de la realidad que se presenta dentro de

los limitcs del cscuadre que queremos establecer.

2.5.I TIPOS DE PLANOS
Dcsde una pcrspectiva espaoial, el plano es el espacio escénico que vemos cn c[ ma¡co

del visor de la cámara o en la pantalla. Es el espacio que seleccionamos y recortamos de

la realidad. Iis lo que incluimos dentro del encuadre.

a) Plano general (PG):

Es un plano descriptivo que destaca principalmente el escenario y sirve para situar una

acción, ubicando al espectador en el ambiente que rodea a los personajes. 'lambién se lo
conoce como: Toma P¡norámica (TP), Long Shot (LS) o Stablishing Shot (SS)

$.SPQ

::)}

l*3L;(.)1EC¡

lASP"E
4*^J

Figura 2-.1: Plano gencral (PC)

b) Plano conjunto:
Se lo utiliza para establecer relaciones entre los personajes, y desarrollo de acciones. No
importa cuantos personajes haya en el cuadro, ni [a porción que ocupa cada sujeto en

este.

Figura 2-5: Plano conjunto

PLI¡O GEICR¡¡"

(

#
-
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ñ¡x) cdurifio
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MANIJAL DE PRODUCCION "P¡oducción de an progruma seg¡rrenlo de 30 ,ninutos"

c) Plano entero (PE):
En este encuadre la figura humana toma importancia sobre el entorno ya que ocupa el

cuadro en tbrma completa. Ds de utilidad en situaciones de movimiento o acciones

fisica. I'ambién se lo conoce como: Plano Total (PT), Medium Long Shot (MLS) o
Full Shot (FS)

tlL
I
¡

F¡gu r¡ 2-6: Plano entero (Pli)

d) Plano americano (PA):
A partir del desarrollo del wcstern cn EE.UU sc comcnzó a utilizff un plano.trSFQ¡
que el entcro, para poder ver la acción de desenfundar las pistolas en context*- óq.n¡[ {r
personaje. De ahí su nombre. Toma a las p€rsonas desde las rodillas hacia dÉ-rh§
corte inferior del plano debe hacerse por encima o por debajo de las rodillas. ,lh!n.,Pl
corta por las articulaciones. -

a!!lt.t(iTÉcf,
- A Hf¡.Jg

4$,

Figura 2-7: Plano americano (PA)

e) Plano medio (PM):
Pcrmite ver el movimiento de brazos y ma¡os y podemos observar las cxpresiones de

los protagonistas. También se lo conoce como: Medium Shot (MS)

ñrff,rEl¡o
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MANUAL DE PRDDUCCION "P¡otlucción de un programt segmento de 30 minutos"

Figura 2-E: Plano medio (PM)

f) Plano Medio Corto (PMC):
Estc rccortc del cspacio nos permitc concentrarnos más en la expresión tácial del

pcrsonaje que cn el movimiento expresivo del cucrpo. '['ambién se lo conoce como:

Plano Medio Pecho (PMP) o Medium Close Up (MCU)

&q.P-o¿

{i

Figurr 2-9: Plano Medio Corto (PMC)

8r$iJ(l rEC'
. A${nli,.,
o:..xl

g) Primer plano (PP):

Es totalmente expresivo, pero se pierde la acción completa del personaje y del mcdio

qr.rc la rodea.'liene una relación exclusivamente con el personaje. T¿rmbién se lo conoce

como: Close Up (CU), o Ace rcamiento.

Figura 2-10: Primer plano (PP)

l
á

I
I

ñ¡rcPMPLAII)
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un prugruma segmento .le 30 minutos',

h) Primerisimo primer plano (PPP):

l')l más expresivo de los planos al rostro, registrándosc las cxpresiones taciales con alto
dctallc. 'l'ambién se lo conoce como: Big Close Up (BCU), o Cran Acercamiento.

Figura 2-l l: Primerisimo primer plano (PPP)

i) Plano detalle (PD):
fis una puntualización sobre un segmento corporal. Sobre [a cara, más corto que el PPP,

es decir la boca, los ojos. la nariz. 'también sobre cualquier parte del cuerpo: una mano,
un dedo, etc. También se lo conocc como: Extreme Close Up (ECU)

{r1P"o¿

n(ñ
""',''l

a,I.!,.iürrc4
-i\r¡Prjl'
FE itlt

l'igura 2-12: Plano detalle (PD)

2.5.2 PUESTA DE CAMARA
- Cámara Normal: La cámara se sitúa a la altura de los ojos del pcrsonaje

Figura 2- 13: Cáma¡a Normal.

pll¡f) PPP

n-ax) fErÁlt.E

]InlL
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producción de un programa s¿gmpnto de 30 minatos"

- Cámars Picada: La acción se capta desde arrib4 por encima de los personajes o de

los objetos.

Figura 2-14; Cáma¡a Picada.

- Cám¡ra contrapicado: La acción se capta desde abajo, por debajo de los personajes o

los objetos.

rÁtr¿
qf$
e,"in,r{

-AyPtry
¡c-*d

Figura 2- 15: Cámara Contrapicado

- Cámara cenital: '['oma la acción desdc arriba. Por sobre la cabe¿¿ de los personaies.

Figura 2-16: Ciima¡a Cenital

PIC/i¡¡A

C(f,IRAñCA¡N

CEffAL
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MANI]AL DE PRODUCCIÓN "P¡odutción de un programa segmento dp J0 nrinutos',

¡ñft¡ua

Figura 2- 17: Cámara Subjetiva,

2.5.3 MOVIMIENTOS DE CÁMARA
a) Paneo: iil p:rneo es cl movimiento quc realizámos con la cámara sobrc su propio cje.
'l'anto dc manera horizontal (de izquierda a derecha) como vertical (tJe abajo hacia
aniba). [Jn paneo pucde ser descriptivo, se puede utiliT¡r para seguir cl movimiento iie
un pcrsonaje, etc. Ceneralmente, a no ser que esté justilicado por la acción, en una
misma toma se intenta no realiz¿¡ paneos con la c¿imara dc un lado hacia otro vendo v
viniendo.

-+ -) -)
? tHo¿

iür¿
¿'i;,.rirEC

r ¡rpr.¡i

"au/Figura 2-18: Panco

b) Paneo - Contrapaneo: []ste movimiento de paneo y contra paneo (izquierda a
derecha. derecha a izquierda...) está indicado como un movimiento repetido dc la
cámara de manera horizontal o vertical, cuando lo justifica la acción (por ejemplo cn el
diálogo dc dos personajes).

o a

Figura 2-19: Movimientos de cámara: Paneo y contrapaneo

mrto

mrGo - cfftR Hrfo

\
,; ,'^r.1, t\l

I
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- Cimere subjetiva: 'l'oma la acción desde la perspectiva de los personajes.
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MANUAL DE PRODACCIÓN "P¡oducción de un programa segmento tle j0 minutos,'

c) Travelling: lil travelling es el movimiento de la c¡irna¡a hacia delante, atrás o los
lados para seguir una acción o recoftcr una escena. Un travelling pucde incluir también
movimientos hacia arriba o hacia abajo, o una combinación de varios.

ir
:!1 -

| ,:.

F¡gur¡ 2-20: Movimientos de cámara: 
.Iraveling.

d) Arcing: Se llama "arcing" al movimiento cn círculo o semicírculo dc la cámara
sobre un mismo cjc dc acción. 'fanto el travclling como el arcing pueden hacerse
utilizando algún tipo dc carro, a mano. con grúa, ctc.

sq a

€SP0^

nM
Bft\',,::¡Ed

, /. HPrJ¡7

"'x^/
Figura 2-21: Movimientos de cámara: Arcing.

2.5.4 CONSEJOS PARA COMPAGINACIÓN DE TOMAS EN
MOVIMIENTO
Cámara mtivil sobrc sujctos quietos

Ley del paso sl movimiento: que la secuencia cmpiece con una toma estática
mostrando el movimiento del sujeto como condición para pasar a una cámara
móvil como un pan, tilt, travel o dolly, pero que cada toma de movimiento, se
grabe la cámara estática al principio y al final del movimiento.

Ley de ritmo de movimiento: que el tiempo con que pasan las imágenes por el
cuadro sea igual en todas las tomas.

Ley dc la duración del movimiento: que la duración del movimiento se
justilique por su contenido o el texto que ilustra. Nunca se hace un movimiento
si no esta justilicado.

lx/ETT'6

lnctG
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "P¡otlucción de un programa segmtnto de 30 minutos"

Ercepción de las reglas anteriores: travesía en cross cutting o montajc paralelo como
pcrsecucioncs.
Es mas fácil compaginar (editar) sujetos móviles que scan tomados en secuencias que

alternen tomas hjas y en movimiento. Las tomas, de sujetos quietos presentan

problemas si se quicre compaginar, tomas frjas y tomas móviles.

2.5.5 ANGULOS DE VISIÓN
a) Le línea: tsntendida la linca como un punto en movimiento, ésta cumple la lunción

de servir de guía de la observación; la línea traza recorridos que el ojo es invitado a
Seguir. Líneas verticales y horizontales: Quictud, calma, permanencia, serenidad.

[.íneas oblicuas, inclinadas: movimiento y acción.

b) Perspectiva:
De acuerdo al lugar donde colocamos la cámara para registrar una acción podemos

lograr distintas perspcclivas, [o que nos dará mayor o menor»Dfrndidad a la imagen.

{F't'"Yt
,f-'1 '-l§

2.s.6 coNSEJos pARA EL coRRECro eru§t^A»nj$
Evitar retratar cabczas de sujetos que aparezcan incom¡li$i,iicirr cuerpo.

De todo el cuerpo humano, Io más expresivo es el rostro. rftq'rJ4Ecyón el hecho quc

aparezca incompleto se considera un eror. Ill rostro habla dé lilrrfdr$iones, reaccioncs

o el estatlo de humor dc los sujctos. Cortar parte de su rostr*lÉs solidario con la

intcnción dc transmitir esas cmocioncs-

Es diferente hacer acercamientos selectivos mediante close up de elementos del rostro

como una oreja, o simplementc los ojos como indicio de una acción posterior o como

recurso de montaje de una situación que se esta resolviendo en paralelo con Io que

tenemos en pantalla. En tal caso el objetivo de presenta¡ pafe del rostro deberá estar

justificado y lo suficientemente claro para no dejar dudas de que se ha hecho

intencionalmente.

. Evitar espacios abiertos entre personas o personas cerca de los bordes.

. Evitar centra¡ al sujeto dentro del cuadro.

' Evitar líneas que cortan o añaden falsas continuaciones a las personas.
. Evitar que un sujeto cubra parcialmente a otro quc se encuentra atrás de el.
. Evitar fbrmar a los sujetos en línea recta (variar tamaño, posición, distancia).
. Evitar elementos de utilería demasiado llamativos.
. Flvitar fondos peligrosos.
. Evilar encuadres estrechos para la gesticulación.

E D('OM Capítulo 2 Ptigina óJ ES POI-

Ley de diferenci¡les de velocidad: el paso de una toma de sujeto quieto a una

toma de crirnara móvil sobre sujeto en movimiento tiene lugar debido a la
dif'erencia de sus velocidades. Mientras mas cerca se este del movimiento [a

sensación del mismo es mas vertiginosa.
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MANLIAL DE PRODUCCIÓN "Producción de an progroma segmento tle 30 minutos,,

Evitar situar objetos o sujetos invariicndo el margen de seguridad

figura 2-22: Margen de seguridad.

Cada cámara cuenta con un visor (viewfinder) que permite ver como quedará

linalmente la toma. Algunos visorcs presentan un par de líneas puntcadas formando dos
marcos internos. [']stas líncas punteadas son conocidas como márgenes de seguridad
(sal'ety). [,os monitores convencionales de tv despliegan la imagen recortando estos

márgenes, de tal suerte que solo aparecc a cuadro lo que esta contenido en el marco
interior punteado. Por cllo. aunque Ia cámara despliegue en cl visor una imagen mas
grande, es recomendable no invadir el espacio de estos márgencs de seguridad perql¡e lo
que se encuentre antes rlel segundo marco interior finalmente no se vera., hgEI3@¿

Farra de aire en er encuadre 
'f,,t t.ü

¡,,,'l 
'r',:É4

¡ r/'-\Jül
,,.,.Ar,

Figura 2-23: Margen de seguri<.lad, faha de aire

El llamado "aire" (headroom) por encima de la cabeza o a los lados es necesario para
rctratar con naturalidad a las personas. Cuando no se respcta el aire y se recorta [a cara o
extremidades, parece oprimida por el marco de la televisión. Hay que dejar el aire
suficiente para que [a toma sea agradable.

FATTAOEANE C EL EI{CUADRE
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Producdón de an programa segmento tle J0 minutos',

Ilxceso dc aire (hcadroom) en el encuadre

Figura 2-24: Margcn de seguridad, cxceso de aire

Cuando se deja mucho aire en el encuadre de una pcrsona, se despcrdicia gran parte de
la posibilidad de expresión. Nada dice al espectador el vacío alrede<lor de la persona, a
menos que sea totalmente intencional y busque remarcar la soledad de quien aparece
antc las c¿iLrnaras. Para saber que tanto aire es conveniente dejar, es necesario ubicar la
mirada del personaje alineada en el segundo tercio de abajo hacia aniba.

Líneas fals¡s

qlril',-ll

,, ;§q'
-¡lrf1jüJ
ry}TA¡F,'

F¡gura Z-25: Lincas falsas

En una imagen a 1A para acentuar la perspectiva, el londo crea líneas falsas que
obstruyen la claridad en la composición, estas líneas pueden añadir fálsas
continuaciones o "degollar" a las personas en la tbto [a línea de la ba¡da que continua
por atrris de la cabeza de la chica. parece degollarla.

(luestiones relativas al vcstuario

t-igu ra 2-26: Vcstuario.

I
úas rrtsrs

I

vEsru^¡lo
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MANUAL DE PRODACCIÓN "Producción de un programa segmento de 30 ntinutos',

Otro error común consiste en colocar a las personas delante de objetos que pueden, a la
distancia, parecer pale del su vesluario o de su cuerpo. Por ejemplo, en la foto, la
modclo aparece delante de una planta que p¿uece salir de su cabezá como si tuviera
puesto un sombrero.

Nlaterialcs brillosos

F igura 2-27 : Matcriales brillosos,

En cuanto al vestuario, es necesario procurrir usar materiales que no sean brillosos
porque pueden provocar destellos no deseados por la luz del estudio de'l'V.

Rayas y motas

qqp{

fr..'l'¡
.,,;.1, ;i,l-ü¿l

§y
Figura 2-28: Vesluario dc rayas y motas.

[:n lo que respecta a las rayas, sean horizontales o veflicales, pueden causar un et'ecto

conocido como moiré. Este efccto provoca que mientras el sujeto habla ante la cáma¡a.

con el movimiento nalural y los ademanes, pareciera que las rayas sc ondulan y se

mueven por si mismas. Por ello es conveniente descartar este tipo de prendas para la
TV,

Hscotes

F¡gurs 2-29: ['oma con escote.

ü¡.ros

ÉscorEs

T: DCOM Cupítalo 2 Prigina 66 I:S POL

r¡I/
\

L
'l

II \



ESCOfES

MANUAL DE PRODUCCIÓN "Prolucción de un progruma segmento tle 30 minutos"

En caso de usar escotes, si es que e[ programa lo requiere indispensable, es conveniente
que no se trate de vestidos strapless, dado que en tomas cercanas, como la de la fbto,
dan una sensación de topless que puede desconcerta¡ al auditorio.

.l

Figura 2-J0: Scgunda toma con escotc.

Este es un veslido strapless, quc en tomas cercanas como llusl Shot o Close Up, como
ilustra la fbto de aniba, puedcn causar sensación topless.

lllanco sohre blanco

6P0/

ü.:,.,r'..',,$

SBi.t.-'rIsC,
í_Jl¡aPLt

$Aú
F¡gura 2-31r Illanco sobre blanco

El fondo tiene tanta importancia como el primer plano en una imagen. A veces el fondo
elegido no es conveniente. En [a foto, la modelo se ha vestido de blanco sobre un fondo
blanco. Ilsto es un error por varias razones: [a primera es que no se aprecia una clara
diferencia entre ella y el fbndo y parece que su cabeza y extremidades ..flotaran" en el
aire. Otro aspecto es que el blanco puro satura la colorimetría de la televisión, esto es

hace que c[ rcsto de los colores palidczcan o aumente su contraste. [in cste caso hace
que la modelo se vea más morena y que las zonas donde hay pequeñas sombras se

tiendan a oscurecer aun m¿is. En la medida de lo posible hay que evitar el blanco ante
las ciímaras. Siempre es mejor tratar de provocÍu el contraste entre el tono del vestua¡io
y el tono del fondo.

2.5.7 COMO ABORDAMOS LA REALIZACIÓN
Ya hemos detallado anteriormentc ciertas técnicas dc tomas y pucstas de cámara, pero
en la práctica es importantc mantener ciertos trucos dc realización.

EI^NCO SOARE BI",I}ICO
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MANIIAL DE PRODUCCIÓN "P¡otlucción de un programa segmento de 30 minutos"

El realizador puede optar entre 3 maneras de aborda¡ la grabación de lo dispuesto en el

guión, estas son:

PLANO SECUENCIA
Se graba toda la acción sin cortes intermedios. La mayor parte del éxito de esta opción
recae directamente en la habilidad del camarógrafo y de la curiosidad por ensayar una y

otra vez sus movimientos así como de [a coordinación del resto del equipo de

producción encargado de tener a punto durante el traslado del operador, la iluminación
y sus correcciones, el traslado del micrólono y demás elementos vinculados durante la

toma, como el movimiento mismo del elenco. [mpone un reto especial para el realizador
y estéticamente es [a menor manera de retratar una situación sin perder detalle y
privilegiando la narrativa audiovisual. Sin embargo, pocas veces se ve debido al alto
grado de dificultad que supone.

TOMA MAESTRA
Se graba toda la acción con al mcnos una cámara desde cl inicio y hasta cl final y

despuós sc procede a grabar los intercortes u otros puntos de vista, tc los

acercamientos. Ilsto garantiza tcner un plano de rel'erencia de toda la rcsulta

sumamente útil para el trabajo de edición en el cual se articularan t
dar coherencia audiovisual y ritmo.

s par¿¡

(:

ACCtoN / REACCION 3's,...rEC

I)emuestra el correcto manejo del cambio de un plano a otro a lravós {oltti'{llc uhc ión,

de modo que el antecedente puede establecer una relación .rrrul .olttlonsecuente,
que presentara en todo caso cl el'ecto bocetado por el anterior. Con esta técnica se

abordan los diálogos para posibilit:r e[ énl'asis cntre uno y otro dialogante. Esta técnica
cs la mas fiagmentada y alilicial, va directamente al dctallc y es la requiere de mas

trabajo de edición. Mientras menos se sienta el cambio, es más eficaz, es decir, entre
menos perceptible sea el corte, mejor.

Para tomar la decisión correcta acerca de la opción mas adecuada para abordar la
grabación dc una csccna. cs ncccsario:

. Revisar el guión.
¡ Oír los diálogos de los actores y conegirlos.
. Omitir la lata.
. Deflnir / diseñar los espacios de la grabación.

Abrevi¡ción de términos técnicos de 'l'V

Siempre recordemos, que a pesar de tcncr la opción de hacer producciones
independientes, es de vital importancia sabcr reconocer los términos técnicos de nuestra

iirea de producción. aquí una brcvc introspección.

E DCOtII Capílulo 2 Ptiginu óE Í:S POL



MANIJAL DE PRODUCCIÓN "Prodacción de un programa segmento de 30 minutos"

ESCALA DE PLANOS
Tomas de cámara
V.l,.S. Very Long Shot / Gran Plano General
L.S. I-ong Shot / Plano General

F..S. / M.L.S. Establishing Shot / Medium Long Shot o Plano de Conjunto
F.F. / I"'.S. Full Figure Shot/ F'ull Shot/ Plano F.ntero o F'igura

K.S. / A.S. Knee Shot / American Shot / Plano Americano
W.S. / M.S. Waist Shot / Medium Shot / Plano Medio
Il.S. / M.C.U. Bust Shot / Medium Close Up / Plano de Busto

C.U. / U.S. Close Up / Up Shot / Primer Plano

B.C.U. / E.C.U. Big Close Up / Extreme Close Up / Gran Primer Plano o Detalle
-t.S.O. 'Iigh Shot Object / Cran Primer Plano o Detalle Objeto
l.S. Onc Shot / Toma de una persona

2.S- I'wo Shot / Toma de dos personas

G.S. Croup Shot / 'l'oma de grupo

TRABA.TO DE CÁMARA
PAN Panning Shot / Panor¿iL¡nica

PAN R. Pan Rigth / Desplazamiento horizontal derecha cámara hcad

PAN L. Pan Left / Desplazamiento horizontal izquierda cámara head

T.D. 'l ilt Down / Desplazamiento vcrtical abajo ciirnara head

WlllP Whip / Barrido
Z.l. 7.oom In / Acercamiento por medio del lcnte zoom
Z.O. lZ.B. Zoom Out / Zoom Back / Alcjar por medio del lente zoom
B.D. Boom Down / Desplazamiento vertical abajo (sobre pedcstal)
B.U. Boom Up / Desplazamiento vertical arriba (sobre pedestal)

D.l. Dolly In / Acercar la cámara hacia el objeto
D.O. / D.B. Dolly Out / Dolly Back / alejar la cámara hacia el objeto
'l-.R. Travel Rigth i Desplaciamiento horizontal a la derecha
T.1.. 'l'ravel Lefl / Despla:zamiento horizontal a la izquierda
FOt.t.OW Following Shot to action / Siguiendo al objeto en movimienro
Truck Arch Shot / Forma de a¡co tomando como objeto el eje.

TRABAJO DE SwtTCHER (TRANSICIONES)
C.t. (C.O.) Cut in (Cut out) / Corte

li,Ii'J[IEíJ"'.T[:::, de negros a imagen ]trq
F.O. l'ade Out / Salida gradual de imagen a negros f¡' ' \,ll
W/S In Super lmposc / Supcr imposición de / sobrcpor$i,.. . .'.!
C.1". Cross F'ade / Combinación dc la salida dc i,"p*:áe[bs y la enrrada de otra

[l:il".. Lapping / Decp Disolving / rraslaparse, oHffi.,u"o^
Wipe Wipe effect / Efecto de banido electrónico (for@gflnétricas.¡
F-r.1. (F'r.O.) Frame In (Frame Out) / Entrada a cuadro / Salida de cuadro.
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MANIJAL DE PRODUCCIÓN "P¡oducción de un prugrama segmento de j0 minutos',

3. POST - PRODUCCIÓN

I-a post - producción es el último paso dentro de la realización de un video

Se deben tener en cuenta recursos como una buena sala de edición, que pucden ayudar a
que finalmente la historia se cuente como sc quiere.

La etapa de post - producción es en la que se concreta la idea audiovisual. Se revisa
todo el material filmado, se eligen las mejores imágenes, entrevistas y audios y se les da
una estructura coherenle que se acerca más a la idea del director. [_a post - producción
es la etapa de la realización en cine o en video durante la cual se transforma cl material
tilmado, al quc se denomina copión, en la película que posteriormcnte se presenta a la
audicncia. De estas lareas se ocupa el montador y el equipo de operadores del montaje
del sonido.

Durante la fase de post - producción, el director debe llegar a esta fase con una escaleta
y un guión concluido los cuales serán su base de trabajo. La organización de la post -
producción puede ser un proceso fácil o complicado dependiendo de las tomas que se

hayan logrado durantc el rodaje.

Se recomienda una serie de pasos para la post - producción:

Hacer un visionado del matcrial v seleccionarlo
Cronometrar el material

Rcalizar una primera edición en bruto
Afinar la edición
Crabar la narración (si la hubiera)

Grabación de la música (si la hubiere)
¿15,_;,-: l

.düq
Limpieza y comprobación de los diálogos para su ccualización
Preparar todos los componentes del sonido para hacer la mezcla (los efectos, la
música, el sonido de ambientc)
Mezcla de las pistas para producir una pista de sonido única y clara

3.I ETAPAS DE POSTPRODUCCIÓN

3.I.I PRE - VISUALIZACIÓN
Antes de la cdición es importante destinar tiempo para la visuali:ración del material que
se grabó con cl frn de seleccionar, las tomas que rcalmcnte irán en el video. Flsto

ahorrará tiempo en la edición.

3.T.2 EDICIÓN
Es el ordenamiento de los diferentcs planos y escenas basándose en el guión y en el
script de las cintas.

I.a duración del video también cs un lactor que hay que tener en cuenta. Se debe guiar
por el tiempo estimulado en el guión pa¡a no extenderse.
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MANIJAL DE PRODUCCIÓN "Producción de an pngrumu segmento de J0 minutos,,

3.I.3 EDICIÓN OFF - LINE
[:I proceso de edición tiene la tarca de yuxtaponer las escenas y dotarlas de coherencia o
de significados; en estc proceso se determina el ritmo de la película, se da lugar a los
respiros y se combinan música y otros sonidos para dotar dc distintas connolaciones a la
imagen. La combinación de escenas, su ordenamiento y mezcla con distintos recursos
auditivos pueden dotarlas de signit'icados que no poseen por si mismas. [,a buena
caligrafia y sintaxis de [a edición radica en presentar el relato con mayor limpieza,
fluidcz y cla¡idad de exposicioncs posibles.

La edición ofT- line es un pre montaje, se decide quc imágenes van y cn donde van,
se realizan los primeros cortes dcl matcrial con overlaps incluidos. Durantc el proccso
se cvalúan distintas alternativas creativas. La edición Ofl- t-ine cs un primer borrador
sin corrección de color ni cfcctos especiales, suele ser mostrada al director, producto o
patrocinante para su aprobación. (A partir de lo cual, seguro habrá cambios que
realizar.).

[,a edición del programa se realizó con el programa ADOBE PRIiMIER de e«iición no -
lineal para plataforma PC. Ya con la estructura realizada en papel, se comenzó a digitar
la imagen p¿ua comenzar a cortar y hacer los overlaps.

lin la primera estructura las cntrcvistas se cortaron por un discurso ágil y
cohcrente y dentro de cstas secuencias, se clegían a Iast los jardines de

tratando.infantes y guarderías que cncajaran mejor dentro del tema

lil primer corte quedó de la siguiente mancra:

I Animación de el logo del programa

2 Imágenes de niños en parquesjugando

3 Imágencs de niños enjuegos de los parqucs

4 Animación del tema del programa

arili.rO l,Eólf
:a4pt¡.!
"*Q¿

lln el segundo corte, se lucron entrevistas que no tenían mucho peso dentro de la
cstructura narrativa del documcntal o que hicieran cansada o aburrida alguna secucncia
del audiovisual. Se cambio el orden de algunos de los temas del programa para darle
mayor fluidez.

lin el segundo corte la estructura no cambia mucho, solo se cambio la sccuencia de la
voz en olf según la impotancia de contenido, continuando con el audiovisual previsto
anteriormente.

En el tercer corte, Ia estructura tuvo muy pocos cambios, se eliminaron varios
fiagmentos de la secuencia de los niños en los parques, y en la parte narrativ4 ya que no
era tan imprescindible, el resto continuo como lo ya planteado.
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MANUAL DE PRODUCCIÓN "Ptotlucción de un progruma tegmento de 30 minutos"

En el cuarto y último corte, sc climino pafe narrativa. para darle más detallc a [a
conclusión final del programa, de ahí se respeto igualmente lo planteado anteriormente.

3.I.4 RITMO Y TIEMPO DE LECTURA
[,as pautas rítmicas de la edición están ya presentes en los distintos materiales con los
que trabaja e[ editor. El corte determina el ritmo externo (varias tomas frjas de medio
segundo de duración, unidas entre si, por ejemplo, aceleran en el ritmo); la acción que

tiene lugar en la escena (movimiento dentro del cuadro) determina el ritmo interno.
Además existen otras posibles pautas rítmicas, como [a voz del narrador o la banda
sonora. Fll editor atiende a ellas, y en esos casos, subordina el corte de la imagen a lo
que le indica la banda sonora.

Durante la realización de los 3 cortes en el proceso olí- line, en el ritmo del programa
fue tom¿urdo lbrma. Se eligieron entrevistas que fueran agiles en las que cl personaje

diera pauta al editor a realizar corfes limpios (por ejemplo, no cortar palabras o
suspiros) y acomodarlos de manera adecuada con la secuencia siguicnte. Casi en la
totalidad del audiovisual el ritmo esta dado por sutiles audios predeterminados, siendo
de gran ayuda para la edición principalmente de estas secuencias.

3.1.5 EDICIóN oN - LrNE ,-$'9S
Iil proceso de edición on line incluye 

"f 
onn{é de hxiil, .f ajustc dc los componenres

de la señal de video a los niveles de ditusig¡1lt-e§dr*+iOn dc color, así como la re
cstabilización dc la imagen. ' '' 'nd

s,i,r :. .,6,6¡ft'

Durante el proceso de edición on rin". ," ffiJn los cortes y se incluyeron
disolvencias. En algunas imágenes se incluyeron el'ectos de cáma¡a lenta. Se pusieron
los títulos para identificar a cada personaje. El título dcl programa y los títulos para

identificar cada tema del audiovisual se realizaron con cl programa flash macromedia
para plataforma Macintosh y posteriormente sc intcgraron al video. Se realizaron los
créditos finales y las imágenes de códices, que sirven de apoyo en la secuencia dc la
esencia Psicólogo en Casa. Se corrigicron prcviamcnte con el programa Photoshop para
Macintosh. Para finalizar este proceso se corrigieron los niveles de imagen y color.

3.I.6 POST _ PRODUCCION DE AUDIO
En la etapa de post - producción de audio se corrigen y se limpian las pistas y se hace la
mezcla de sonido. [,]stará preparado para hacer la mezcla de las pistas de sonido cuando
haya:

- Dado fin al contenido del programa
- Acoplado [a música
- Separado las pistas de dialogo para lacilitar los ajustes de nivel y de ecualización
- Acoplado los efectos sonoros y los ambientales (si los hubicra)
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3.2 ELEMENTOS DE LA POST-PRODUCCIÓN

. F,t'ectos visuales: Las máquinas de video ofiecen el'ectos como las posterizaciones,
gamas de color, filtros, texturizados, el'ectos de composición de imagcn, etc. Los efectos
deben irjustificados al contcnido visual del video.
. Et'ectos de sonido: distorsiones, delays, ecos, ecualizacioncs, ctc.
. Locuciones: las locuciones en off se deben grabar cn estudio para que la calidad del
sonido sea óptima. [,o mejor es grabarlas antes de comenz¿r a editar.
. Musicalización: Puede hacersc al final de la edición de la imagen. Es importante
coordina¡ las cntradas y salidas de [a imagen de acuerdo al sonido.
. Cenerador de caractcres: se utilizan para dar créditos a entrevistados y al personal quc

intervino en la producción.

fSP¿fd
*-."-J
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FUENTES

Dra. Maria lsabel Erazo

Miembro de Red índigo Ecuador

Colaboró con información y opiniones sobre los niños indigos en el Ecuador.

Dra. Psi. Amclia Serrano dc Andrade

Directors de Prsitos del Saber.

Dió su opinión que comprcndia el contrapunlo de la existencia de los niños fndigos y dá a conocer una nucva teorfa

[-cda. Ma. Femanda Briones

Ms€stra Psrvular¡a del Járdfn Escuela Punto de Parlida.

Colaboró con información, casos y opinioncs sobre los diversos casos de niños que sc rec¡ben en €ste centro.
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