
/</ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS 

IMPORTANCIA DEL GUIONISMO EN LA FORMACION 

RESADO DE LA CARRERA DE LENGUA Y 

~~~.!...:~ LITERATURAS HISPANICAS 

"'Letras 
INFORME ACADEMICO DE 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

QUE PARA OPTAR AL TITULO DE: 

LICENCIADO EN 
Y LITERATURAS 

LENGUA 
HISPANICAS 

P R E S E N T A 

ALBERTO LOM~_ DEL CAMPO TRIGUEROS. (~:: 

\Y0SOF¿,¡ J. 161 . 
<:)<v ~ .. .. ¡.;~,.; 

!;j. ~ 
~ + + 

MEXICO, D. F. SR.IA. ACAJE,.,', CA ::;E. 
SERVI::"OS ESCO""f<ES 

SL-cción de Exán\enes 

TESIS CON 
fALLA Di ORIGEN * 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



2 

A Jacquel1ne. 

A mis padres. 

A Carmelita y Ernesto. 



1 

1 ACLARACJÓNPREVIA. 

Una vez terminado el presente trabajo, al iniciar el periodo 99-1, entr6 en 

funcionamiento el nuevo plan de estudios; en él se incluyeron como materias 

extracurriculares los llamados "Talleres de prafesionalizaci6n", estructu-

rados de la siguiente manera: 

SE)jjES- TIPOS DE TALLER: 
TRE. PROCESOS DE 

APOYO. APOYO. CREACIÓN. EDIClaN. ESCRITUQ.A.. 
Reaaccl0n 

1 y co.pren-
s10n de 
textos. 
RedaccIón 

2 y cOlllpren-
slón de 
textos. 
RedaccIón "n~l1s's Poesla, Técnl cas \le Gulon1 no. 

3 y cOllpren· lln9015- cuento, edlclOn '1 
510n de tleo. ensayo y dI sel\o 
t~lItos. revIsta. ed1torl al. 
Redl1cc16n A.n~ l' s 1 s Poes I d, Técn! cas de Gulo.' s.o. . 

4 Y COlllpren- lln90 15 - cuento, eOlel,'" y 
.. Ion de tlco . en'.iayo y di ser'lo 
tel.tos. revl'ita. edltorldl. 
ReaacclOn Anallsls Poesu. Ttcnll'as (le ,.,lont s.o. , y compren- 11ngOls- cuento, edlc10n y 
sldn de tlco. enuyo '1 dI seno 
te~tos. revIsta. editorial. 
Peaaccl0n .. n1l11 s1s Poe'il a, Tecnlc~;; 11" Gu'onts.o. , y comprP.'n- I1n901$- cuento, ed 1 C1(H¡ y 
slon de tI co. ensayo y dI seno 
textos. revl stit. edItorIal. 
Reddccldn An., 1 I s, S Poe~ld. TpcnlCtls Je Gulonts.o. 

7 , compren- I1ng01S- cuento. edl clón y I c; 1 On (le t: I !";"IJ. f!'n'iayo y 1'11 setlo 
te-dos. re·,I,t4. dlt",r 1 ~l. 
Redacclon Ana 11:.1:; POe$la. Tt:enl c~s ae Gulonts.o. I 

• Y compren· I\n':lOI~. cu~nto , edlcton y I 
S I.)n ,1r2' tk). ~ n ,<'Iyv 'j lJlsdlo I 

I 
te ,,~o'i. revlst4. eiJ1tol \ al. ___ -.--l 

Estos módulos ¿:,tJn .seriddo~ en ni\lt:l¿s ¡niddl. inlf.:rmt:Jl v j ,J'lt1,¡'::Jd0 

los tJ11 "r~ 

pueden Ser' insultos 1..01110 optJLi\loi~ 1 pd!'til' del quint0 ~··q\~-;tI'e pHI) d 

r,l;ón de dos por lUlO, fl<. 'JE'-ir qu!' p1rJ 1.1 rt>v.11;rjar:ión 1f> tJflJ !1'),lt"riJ d'-' 
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cuatro créditos -dos horas semanales- es necesario cursar dos módulos 

semestrales de dos horas a 1 a semana cada uno-o Ignoro cuCll sera el 

temario de la ctltedra de guionismo, si se tratará de un taller creativo 

solamente, si se piensa seccionar la materia según el medio de comunicación 

empleado para la difusión del texto, s1 se hartl hincapié en el gu;On 

literario o en la adaptaci6n. 

El cambio afecta al presente trabajo; su pretexto principal, la 

cuestionable pertinencia social de la licenciatura, esta siendo corregido 

con la creación de estos talleres; mi propuesta de incluir el guionismo 

como una materia de la carrera de letras hisptlnicas se ha realizado, al 

menos en parte. De cualquier modo, aún hay tiempo para discutir en detalle 

las caracterfstfcas de los talleres pues la primera generación que elegir~ 

entre sus opcfones cursa el primer semestre y aOn no se ha desarrollado el 

temarfo de la mdterfa. 0tro tema que también puede ser analizddo es la 

inclusión del quionismo como una materia ~urr1cular ae r.ar~cter optativo. 

Espero Que este inforlTl€ de actividad profesional contribuya d mejorar 

el plan de estudios de la licenciatura. 



n IIITRODUCCIÓN. 

la principal caracterfstica del licenciado en Lengua y literaturas 

H1spilnicas pretende ser su amplio conoc1miento del idioma espaf'!ol. Un 

egresado de nuestra carrera conoce la lengua en sus tres niveles -fonético 

fono1ogico, morfo sintact1co y léxico semantico- y ha le1do su literatura; 

desde el punto de vista sociológico hasta el de la erftiea literaria, 

quienes la hemos cursado tenemos excelentes herramientas para trabdjar con 

el lenguaje y competir en las distintas profesiones que lo ocupan. 

La educaci6n generosamente ofrecida por la UNAM cumple con la funci6n 

de cualquier licenciatura: dar un panorama general sobre la materia para 

que el alumno se especialice. Sin embargo, un ¿¡red muy importante no estd 

siendo considerada por el plan de estudios: el guionismo. El tema tal vez 

pueda parecer insignifIcante dentro de los principales lineamientos de la 

carrera, enfocada sobre todo" la formación de investigadores y personal 

dúcente, pero no es asto En nuestros dfas resulta indispensable considerar 

los medios electrónicos de comunicación como un pOSible campo de trabajo 

para los jóvenes interesados en su lE'ngua; hacerlo contribuye d llenar 

ciertas carencias de los medios en nuestro pafs y puede resolver 

econ6micamente la vida de algunos egresddos. 

lo anterior est~ previsto por la Universidad cuando se define pl CJmoo 

investigación, en r:,'SJS editorL~les, bibliotE"r:a,; y medios de ji foJ.sión 

-rddfo, te:levfs16l1, ro:,,1~t;J~. po:riGdic.os-"·, la proyec.cfón .sol.f,jl, pvr Su 

parte, apunta no sólo el la f1\'t..-t'ncia y apreciadon de l~ llteratura y la 

l' Wct' . .,:le d";-,;----illuJ.t: http:.":;,:>rpl.:-r¡U·.dg-:c.J.html, l1c..;onciJtur,l ,~n l,_,n'1uJ t 
I itpr.lful.l<; Hl':.pJnlCd':i. 
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lengua, sino también a la difusión de la cultura; y en cuanto al perfil del 

egresado, se dice que puede "transmitir sus conocimientos [pues] conoce el 

origen, evolución, estructura y capacidad de comuniCdción y eApresión de la 

1 engua espanol a,,2. 

En concordJnciJ con estJ fJ, et,) comunicativa que tenemos los estudiantes <le 

1"'1',1'>, P""'" ... " tofltl "ln{ro),¡j •. dÓn con la dirección establecida por el 

!l'Jj' 'IUt' ~ll.it:d·.' '.,_,m~ .. 1r·.H· 1.1<, nt>f>;,sij.ldes de esta profesión con los 

..... ul!o .. ;nllt::lIlv~ dlJOI tdd\J::' P'JI 1.1 li .. ~tI(.iJturJ. siento la necesidad 'l'1orJl de 

proponer IlOa ffiQ(]iri,',l. ¡VII que p'?rmita a otros estudiantes ampliar las 

perspectivas de su futuro, hablo de abrir una catedra de guion1smo entre 

las materias optatlvas. 

La reloCl0n entre el guionismo y nuestra carrera comienza desde que Id 

televisión, la radlo y el elne obtuvieron un lugar preponderante como 

medios de difusión, es decir desde que exfsten; sin embargo nuestra carrera 

no contemplJ ninguna materia que ayude al estudiante a func:onar en dic~os 

medios. Esta edrenciJ generJ otro prOblema, relacionado con el dilema que 

enfrentamos mULhoS estudiantes Sln recursos antes de nuestro ingr~so: 

elegir entre las letras una vida desahogada; consecue~te~en:e, la 

pl'rtinenc.iJ .<,0c.i.11 Jf' nUnll" plJn df' estudios t"st.! en entred'icho. LJS 

l1eLcsidJdeS reJlt:s dt:l J1Un1l1Jl1ú .:.on enc.ontrJr empleo en JreJs dlterlldtivas 

que sobrevivan el derrumbe ec.ollvmico; Ulla de ellas pOdrfa ser la formada 

por los med os de comunlCJcion masiva. 

!acm. 
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Por otro lado, si casi todos los estudiantes que eligen esta carrert..l 

lo hacen atrafdas por la literatura, y muchos tfenen 'inquietudes credtivds 

y ~eseos de incursiondr profesionalmente en diversos géneros llterdrios, el 

guionismo puede ser considerado una opción real. 

El informe de actividad profesional que presento, titulado "[mportancfa del 

guionismo en la formación del egresado de la carrera de Lengua y 

literaturas Hisp~nicas" y basado en mi experiencia en los medios, tiene 

como final idad mostrar que el egresado podrfa ser un guionista de primer 

nivel, y que la UNAM no necesita realizar un cambio substancial en sus 

lineamientos n1 en su plan de estudios para ampliar las opciones de 5US 

estudf antes. 



m IMPORTANCIA DEL GUIONISMO PARA EL ES11JD1ANTE DE LA 
UCENClATURA 

1· LAS ALTERNATIVAS PREVISTAS POR LA CARRERA. 

8 

Como yJ se ha V1StO, en el cJmpo de trJbajo, 103 proyección sodal y el 

perfil del egresado de la carrera de Lengua y Literaturas HispClnicas, 

nuestra Universidad contempla la posibilidad de que se incursione en una 

vertiente a la cual s"e le estJ dando muy poca atencfón, un campo de trabajo 

que podr1a mejorar las perspectivas económicas de los nJveles 

profesionistas y, de paso, las del promedio de calidad en los medios de 

comunicación en México: la difusi6n de la cultura y la transmis;Cn del 

conocimiento. 

Nuestro tiempo este! dominado por los medios de comunicación; pa!'a 

nosotros, sus habitantes, es claro que "el poder cultural y educativo de la 

comunicaciOn es mC!s fuerte que el de la cultura y la educaci6n p':lr 

separado, si se puede hdblar asf"J. Par..! la cultura es imprf'scindfble USdr 

el poder de penetración de los medios; de nel.ho, su permdrl€flciJ s610 pu~de 

ser garantizada si logra una presencia notable en prensa, television, (lne 

o radio. los profesionales de la lengua, los intelectua1~s en general 

tenemos 1J oblfgdci6n ~e ~'prp~Jrno~ bdjO las condiciones (0m~n¡CJ'i~d~ d~ 

la soc'iedall; (le otro modo serJ diffcil mantt::ner viva I..! memoria, lJ 

tradicion, ld cultura. 

) YARCr, Jorgp. (comp. J, f;Josoff.J de l.J C,"flIlJn1i,)("Ito'l, frl. IJnh"~r<;idJd :t~ N.l~',1rr,1 
A., P.lmplona, 1986, pago L'S. 
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11 • LA PERTINENCIA SOCIAL DE LA CARRERA. 

Como dijo Lope 81anch en su conferencia "LingOfstica y literatura frente a 

llngOfstica o literatura"·, la necesidad de formar'filólogos del espanol es 

permanente; el interés por nuestra lengua, asf como la demanda de 

profesores e investigadores, no cesarIJ en mucho tiempo; de igual manera, 

las person4s interesadas en la literatura, su edUca y su creación 

segu1r~n encontrando trabajo en periódicos, casas editoriales, institutos y 

bibliotecas. Pero nuestra condición económica provoca que dichas areas 

estén pauperizadas; en lugares tan deprimidos es poco probable Que 3"0 con 

ano los egresados de letras encuentren plazas, sin contu a los que se 

gradOen de disciplinas afines en esta y otras Uni~ersldades. 

Un futuro económico incierto es la realidad que estudiantes y 

egresados tenemos Que enfrentJ". La causa nC' es sólo esta crisis; lO~ 

lfcencfados en lengua y literaturas Hispc!nicas somos bastant-> inút'i1es 

fuera de las aulas y los centl'OS de investigación; eSd fdltd de 

adaptabilidad nos deja en un terreno profesional muy limitado. 

Al parecer se esta olvidando Que cuando un alumno sale a la calle 

tiene muchoS dificultades para ganarse la vida. la mayoría de nosotros 

terminamos trabajando en un sistema educativo en ruinas; es ciertll llue las 

escuelas necesitan el apoyo de gente oi en preparada, pt'ro 1 a 

responsabilidad de la lINAM también es dar a sus alumnos la mJyor Jmplitu~ 

de posibilidades, y J la sociedad profesionales acordes J su ti~mpo . 

• tope BlANrH, J. M., "linIJUlstica y lit.~rJturd fr""otl" d linq(\'~,ti, a,) liff"rdtu,·,l", 
conf.¿.rr.n":!J pr'1rlUn,i.ldJ ",n 199.:', S,'let'!) ,7(> l",.,,,,.,.f',1 Y ,1.~tr.1··, ,JI) 4, ·".rr,¡·r' 1', ~' 

lb, cnero,.]Dfil h'IH. 
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La situación económica es grave, pero afecta menos a quienes hacen buenos 

negoc i os. Aunque los meJi0s electrónicos de comunicación dejaron de ser 

sinónimo de panacea hace dlgunos af'los, siguen moviendo mucho dinero; el 

trabalo, lejos de disminuir, aumenta. Por un lado las grandes empresas 

"st.1n ~n UJ'lJ etapa de r'ó'estructuraci6n que las Obliga a sensibilizarse a 

I1IJt~·¡OS elementos; por otro, abundan las pequef'las productoras que pueden 

hacer d~sde UIl ellr.tel htJstJ una peliculd y que sobreviven principalmente de 

la publicidad. Esta industria necesHa en cada producción, entre otros 

elementos, un creativo que conozca y sepa usar su idioma, un guionista; 

también los requiere el Estddo d través de sus departamentos de 

comunicdciOn social, o de sus propias estaciones de radio y televisi6n; es 

mds, todas las Universidades que licencian comunicólogos deben de contar 

entre su planta de maestros a personas que ensenen cOmo hacer ese trabajo. 

Serfa ideJl que dichos prof~sionfstJs sJlieran de nuestra facultad. 

jj; . LAS CARACTER!STlCAS DEL ESTUDIANTE. 

Otro heChO que debe ser tornado en cuenta es el perfil del estudlante 

promedio de primer ingreso y su interés por la creaciOn literaria. 

La 1 icenciJtura en LenguJ y UterJturds Hisp~nicas es la CdrrerJ m~s 

dtrdctlvd Pdra un joven con deseos dt convertirse en escritor. Yo ll~gué 

Jqu1 atraldo por la literi\tura 1 pensandO t"n la posibilio1ad de deditarme 

algun d1J J escribir. Mi principal rdzOn para elegir esta carrerJ fue el 

car.1 ... ter verdJderamE'nte [Hliver's.'Il de 1.1 UNAM; .1.1 posibllidad de tstar en 

L.UlltJL.t\.l L.\.lll profesores 1 ,;alumnos úe t\.lúOS los estr'atus sOelales del pJfS 

f>S und e.pt=>riencia insustituible. La segunda razón fue el prestigio de la 

plJnt1 d¡\cronte de 13 fJcultJd, y JI m;smo tlempo el p!.vo crédito ~lIe 1" le 
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daba a cualquier institución que pretendiera formar escritores. La tercera 

era mJs una intuici6n que uña raz6n: deb1a conocer el idioma. 

Es cierto que el objetivo de nuestra licenciatura no es ensenar d 

escribir; sin embargo los alumnos con esa inquietud seguir~n inscribiéndose 

w-,r"'ltl(' <;>1 IC'studiO dI? l.) 1iter.Jtura y su erftiea, as! como de la ling01stica 

j 1.1 fll0101]1.3, I]JrMlti:J una formación completa. la carrera proporciona 

L.vnu\..imienlv,:, Que- Pl!~d~n JpuntJ1Jr los m.ls diversos intereses en torno,) la 

lengua, In~luso el de escrIbir. 

El guionismo, por su parte, es un trabajo que logra amoldarse dIos 

intereses del escritor, al menos en algunos casos. Hay Que expresarse con 

el mismo rigor con el que se fabrica, por ejemplo, una novela; aunQU~ 

muchas partes del texto serdn traducidas a lenguaje radiofónico, 

cinematogr~f1co o televisivo y por ello no requieren oerfecciOn formal, 11 

trama, las voces narrativas, los monólogos .'í los dialogas necesari 1mente 

deben estar bien escritos. Ademjs el guionismo ofrece l~ oportunidad de 

trabajar fuera del mundo de los libros y crear para otro tipo de perlico: 

dsf I el escl'1tol' pl'acUca el uso del lenguaje Jddpt.lndOlo d diferente~ 

situaciones y requerimientos; ello contribuye a enriqupcer ~u imaginación y 

a formar su estilo, 

iv . PROPUESTA SOBRE EL PERFIL DE LA CARRERA. 

Los tiempos que v1vfmos son tiempos de qlobdlización. Lógic.amente rnu~ho~ 

dc~dém1cos de la UNA.M se oponen a la especialización en ~I ni'Ve! 

licenciatura, a esa suerte de pragmoHica de la eduución que olvidl por 

completo el de por sf VdgO concepto (1f' ','IJl!llrd gf"nf"r,ll', f'Jt0i d·, ,Jo.der,]..; 
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en ~~e. sobre todo en las humanidades, debemos ser cuidadosos al momento de 

hacer reformas en los objetivos de una carrera y en su plan de estudios. 

De igual modo, coincido con la idea de mantener unidas las dos rdmdS de 

nuestra carrera, lingQ1stica y literatura, pues esa visión global de la 

lengua es la que permite a sus egresados desarrollarse en cualquier campo. 

Mi posición difiere de aquella que desea ver a letras como una 

"academia fllo1ógica"~: también eje la que se deja llevar por esa 

especialización mutilante. Me parece que Lengua y Uteraturas Hisp.1nicas 

no necesita camb1ar en su estructura general, pero debe facilitar 

herramientas a sus alumnos para que apliquen el conocimiento en (Jireas 

alternathas. 

Proponer la inclusión en la carrera de una c~tedra de guionismo como 

asignatura optativa es una propuest3 que surgió a partir de mi experiencia 

profesional. Otro aliciente fue el 1nffmo nQmero de lfteratos o lingDistds 

tnvolucrddos en televfsf6n, cine o rddio,.y la dbundancia de guionistas Que 

desconocen hasta los principios m~s elementales de la redacclon. Otro mas, 

éste un tanto incomprensible, es que en el Sistema de Universidad Abierta 

(SUA) y en la ENEP Acat1~n la licenciatura 51 cuenta con la materia. 

4tJ. 
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IV DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL GUIONlSMO 

GUIÓN, GUIONISTA Y MEDIOS. 

1.1 . Qué es un guión. 

El guión es la columna veI'tebral de casi cualquier producción en cine, 

televisión y radio. Un buen guión aporta todos los elementos que necesita 

el reali.zador para hacer su trabajo; Doe Comparato 10 define como "la forln 

escrita de cualquier espectSculo audio y/o visual"'; Carlos Gonz~le¡ 

Alonso, como un "documento escrito [ ... ] que sirve para la realizdcfOn de 

un mensaje"'; Siman Feldman precisa: "un guión es la descrlpci6n. lo más 

detallada posible, de la obra que va ~ ser realizada [ ... ] no es la obra en 

s1 misma"'; un gu1on, contlnOa el Qltimo \wtor. debe servir "como objeto de 

uso prdcUco .. g para 1 a prOduccion 10
, es la parte germinal y no el product,; 

fi na 1. 

En suma, el guión es la descripción de una obra futura, o su 

esqueleto, del mismo modo en que 10 son unJ obrJ de teatro o una partiturJ 

muslcdl con reSpf:Lto d SU::. i!lter'pretaciones; el gui6n, por 10 tanto, debe 

de ser traduc.ido a otro lenguaje: c.inematogrHico, radiofónico o 

televisivo. 

~ COMPARATO, Doc, Arte y Ucnica de esrr:b:r ¡Jara cine y teleVIsión, G.trJY, Bu~r.~1;; 
Aires, 1989, PdQ. 17. 
1 GONZÁlEZ Alonso, Carlos, [1 gUIón, TrilIJ:;, :erie: Temas básicos, Are3: taller 01" 
lecturJ y redJccl0n, no. 14, Mé.dco, sell.tJ n:!impreslón, 1994, pago 15. 
I FElDMAN, Siman, GUIón argumental. gU10fl dc>C'ume"tal. Gedisa, BarcelonJ, -:-E'9unCl., 
ed1c1ón, 1990, pág. 14 . 
• lbfd, pág. 92. 
10 Toda realización para cine o vldf'O l'?,>tJ divldidJ en tr'es eL.lpds: pr<,pr.,dlJL.:;,~n 
linvestiqJciOn, escritura de oui,~n~,> y plc:¡n (le rO>1dj¡;o o t1rJba(.i,~n\. OI·"lu(., Ion 
(qr'aba,..h~n O r1r1.1,~, CJI1flClcH,n y prlmi>rJ t",11clón <1'-') m;:lt"'r1.l!) ./ ::,,-;t.pr 'C'l':'~l.': 
lI'Oir.i\1n (inal, rTlu~,ir.alilac:iol\, t>lectoo:; ~'~.pec\Jl~-; ap 'Jid~1) y ae audio. ptcPt"r.ll, 
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1.11 . l~ escritura del guión. 

Feldman consfdera Que en la escritura del gu16n, como en cualquier acto 

coltlurJicativo, es necesario definir qué se Quiere decir, a quHn y cómo. 

IJn" 'If'Z Que el mensaje hu sido situado, el primer paso es "investigar 

Jc.erCd (le todo 10 relacionado con el te m" ( ... ] En segundo lugar, 

investigdr acerca de los medios t~cnicos y financieros con los que se 

cuenta n11 para conocer las caracter1sticas reales de la producción. 

Los guiones se escriben comOnmente en torno a una fdea central, o 

premisa, que func10nd como motor; la premisa est<1 formada por tres pdrte~ 

que, al ser desarrolladas, dan cuerpo al texto: 1. enlace, 2. desarrollo y 

3. desenlace. Esto puede aplicarse tanto a una pelfcula como a un 

promocional; por ejemplo, en Romeo y JuJietd la premisa es '1. el amor 2. 

slJ~era todo 3. incluso la muerte', en un comercial '1. un analgésic.o 2. 

quita el dolor de cabeza 3. incluso el más persi~tente·. Una premisa que 

funcione puede ser desarrollada en cualQ~1er medio de comunicación, desde 

lJ líteratura oral hasta el cine. 

A partir de la premisa el gu1ón atraviesa varias etapas en el proceso 

creativo. Comparata propone seis: "Idea" (o premisa), "Palabra" (una 

sinopsis, también conocida como lfnea argumental o story Jine) , "Argumento" 

(,Jf5drrollo rle" trdjPtto de l-j ~c(ión y de los perfiles Or cdOa persondJe), 

"Estr"uctUf'd" (moJo u trldnerd en qUi: se ndrrd), "~ffmer trdtdmlenLO" el: 

borraoor del 9'dónl w'i "GulI')n final" /con todas lds inOicdr.iones j 

e'i~rlJr.tlJra, el Cjui 'fI kt.1: .JJ"CUdr.,e ,] ,,j.') cJf.Jcterf.!>t!r .. JS J(. un ;:¡t"l.ji..;. 

'j la le, l. I 1 1 \1," 
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determinado; el guionista, entonces, necesita conocer la vfJ comunicativa 

que ser~ utf1izdda, y su gramatica, para escribir su texto. Al respecto 

Feldman comenta: "un buen conocimiento de los mecanismos de la realizdCión 

por parte del guionista, le permitir6 visualizar con mayor grado de 

comprensión los alcances correctos de su trabaJo"u. Otro ejemplo de lo 

mismo es la opinión que tiene Enrique del Corral sobre el trabajo de Jaime 

de Armiflan, exitoso guionista de la televisión espaf'lola: "Armif'ián se 

mantiene sencillamente porque ha c.omprendido el medl0 Y, aprehendiéndolo, 

produce para él"13. 

Antes de comenzar a escrlbir su guión. el guionista debe tener en 

cuenta que cine, radio y televisión 

"modiflcan el tiempo y el espacio reales, eliminandQ partes no 
significativas, concentrando la narración en otras, creando en suma un 
tiempo y un espacio con una estructura propia, eslabondndo segun un 
ordenamiento totalmente dHerente del ( ... ] de la '1ida real"l<l; "la: 
posibilidades de construccion de una escena son infinitas y depenaen 
( ... ] del talento del guionista, de su r;apacidad ':l~ o;1ntes i s 
dramática"lS, 

de su habili,jad para entender el punto climátlcl) de cada atci6n. Con eso 

en mente le ser':; mcis fcicil dar a sus ide~s una forma definitiv~ y 

aprovechar las posibilidades comunicativas del medio. 

i .ii; - El drama. 

El drama ti~nf' una oresencia imoort.lnte ¡;.n lOS m~alOS m3si~"s (1 .. 

r~omunicac;6n; muchos de los 9éf1~ros de o:.;r,e, to;>levisión y '"3d;0 son 

adaptaciones de esqufmas dramati(os anter!0res a sus tf(nologfas. El 

12 Jbid, pág. 21. 
1) "En bUSCJ de 10 teleylsivo", tje Enri,-¡II€ d,,"~ ,- rrJl, .... n ARMIflMl, Jdim¡- d .... 
GUI0ne5. di' r r , Rialo, Madrlrl. 1963, D,~fl <"¡ 

l. FumIAN. ,-:' ~-1t, p..'lg. 1':"2. 
15 COMPARATO, "p elC, pág. 151. 
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drama, esencialmente humano. ha sabido maldearse a las nuevas tecnolog1as 

de la comunicaci6n; como en el ejemplo de Romeo y JulietJ y el anuncio del 

analgésfco, es pOSible llevar una estructura dramdtica a cualQuier m~dio. 

incluso a la instantaneidad de la fotograffa. Me parece que el guionista 

deberfa conocer algunos conceptos fundamentales: 

l. La literatura dramdtiCJ: grandes obras y temas. 

2. los conflictos fundamentales l6 y las unidades de acción, lugar. 

tiempo, tono y estilo. 

3. Géneros dramaticos: tragedia, farsa, sHira, comedia, melodrama, 

tragicomedia y pieza. 

4. Cdrdcterlstícds formales de la dramatis persontJe. 

5. Técnicas narrativas del drama -el punto de vista, el dHlogo, el 

manejo del ti empo y otros procedimi entos1'_. 

De estd informac16n obtendr~ ideas y herramientas para escribir. 

i. iv . Formas de clasificaci6n. 

A partir de la aparición del cine la diversificación de los géneros 

dram~ticos, mencionados unas lfneas atrjs, ha sido considerable. Pueden 

ser clasfficados por su temJ, como se harj en este informe, y Se tienen 

entonces géneros de la siQuiente clase: histórico, éplco, de misterio, 

pol jI iar:o, de suspenso o thrfller, psicológico, del oeste, cómico, df> 

aventuras, Cie>ncia ficciOn, de guerra, etcétera; también pueden agruparse 

segun la forma de oroducción, y en este caso se dan géneros del tfpo: 

¡¡ 1 [MARE'), Mdr(') Jul lo, [l 9u,~n [lf!menu.,r:;, f(>rmatc>s .v e-structuras, Alhambra 
I1IpJl.I,lIna, M¡'~l(<J, {lhlrLI ed., 1991, pdCJ. ;-;'J; "[1 h .. mbr.: l..ontrJ .. 1 dt:'stlnQ (01<1'>, 
Ndtural"Zd, Illllv.>r<.,', 1,1 "'lbrl:'l1dlul-dl) Irl hombr,- ',,,lltra -., rmo:;m" V 0:;'1<; pa<,lone', 
'r1 1': rr.br·-· ""'~,1 '.1 ~·,(;···1.'j(1 .'T,~d'~ ··,ntr.J t,~1'·,~". 

11 t'HluN, Mldlf'l, t'cm."! 5P eser/De un QUlon, l~,ltpdrd, MJc1rid. I'J'HI. l).1Q. lt.3. 
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experimentales, de episodios, independientes, de estrellJs -0 Jctores 

taqu111eros- , super producclones, etcétera 18 . 

i.v . Los formatos. 

Los distintos formatos del guión fueron creados a partir de condiciones 

establecidas por la producción. Los formatos parten de una canvenc; ón 

generalizada Que ayuda a la proyecci6n mental del lector -sea productor, 

d1rector o cl1ente- a part1r del texto y fac11ita las etapas posteriores de 

la realización. 

Existen, en general, dos clases de guiones: 

1. El gu1ón llterario, o llbro. Desarrolla la premisa en toda su 

extensión, incluyendo acotaciones imposibles de ser expresadas 

verbalmente en la producción -como un perfil s1cológico, por ejemplo

Su finalfdad es crear un gu1ón técnico. 

2. El guión técnico. Escrito para la grabación o el rodaje; contienE: el 

guión literario y todas las acotaciones necesarias para la producción 

-movimientos de c~maras o puentes musicales-o En el guión técnico es 

donde entran en juego el lenguaje y la sintaxis de cada medio. Su 

finalidad es grabar o filmar la prOducci6n1'. 

El guión literario no está sujeto de manera tan estrecha a 105 

requerimientos de la prOducción como el técnico} por lo tanto su formato 

es mds libre. El gui6n literario es una primera versi6n que serJ moldeada; 

111 LINAR~op. Clt~--p¡g. :'::'9. 
u l.:lS diferpnCldS entn:o flUllm literHio y 'lujon tr~" n;c.o oHPdell ....... r,p ""n amba'. 
vCI':;lollC':; de El c."'!mp.J de JJ bU!:?::J suerte, incluidJ': en los "'.'j (,'Tlp 1 00: de eo:U' 
informe. 
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sin e~bargo el guionista no puede olvidar al escribirlo que e1 r"ensaje esU 

determlnado por el medio que 10 emite. 

1i • EL GUIÓN RADIOFÓNICO. 

La radio es el medio electrónico de comunicación mas antiguo que conocemos, 

y el de mayor penetración por los bajos costos de su tecnologfa; segOn 

HCluhdn zo , logr6 implicar a la gente por primera vez en un sistema nervioso 

de comunicación, en una aldea global; mds tarde fue relevado por la 

televisión; ahora est~ llegando su turno a la red de computadoras. Al ser 

esencialmente auditivo, la radio permite llevar a cabo de manera simult3nea 

casi cualquier actividad. 

Como el cine y la televisión, el guión radiofónico se nutre sobre todo 

de los géneros literarios aunque gran parte de las producciones a nivel 

mundial estJn escritas expresame'lte para el med1o. la radio sustenta sus 

programJS en el ler9~·IJje verbal funddmentollmente J se apoya en mas;c.J y 

efectos de ambfentllción; es por 10 tanto el medio rnds sírnfldr d la 

literdtun. En l~ nOl') 1':'5 paldbrH superan el alcan.:e 'lormdl de la voz 

humana sin necesidad de 13 escritura y sl~ perder ~u temporalidad; 

trJn~mitfdas por rJdiCl, ellJs edgen el mismu grado de atención, ~I mismo 

peso tlue en una abril literdf IJ. 

El 9u10n radiofónico pllede aprov~Char la enorrr·e g.3ma de recursos y 

matices JUCiUvos del le"qu3je verbal -CJrnterfsticas suprasegmentales, 

sociolectos, ~engudjc formal o informal-o McLuhan dStgurd que en lJ radfo 

,-o -~-:. ~. ".v..,~ ~t·"'''~Jr~'''.J! 1, [cC/{'rt>:uft> " 

enc'l~",':I"':; "el "er r~··7'a~o, t-aido r
" B.Jrcelúna, 

'::~- .... ed'os de 
l'J'.H .... C->Jq. jObo 

:-C."";.'fl·: JC' t):' 
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"vuelven todas esas cualidades gestual es que 13 p~9ina impresa arrancó al 

1 enguaje"U. 

ii.; . Géneros radiofónicos. 

Mario Ka ¡lan propone dividir las producciones radiofónicas en 

musicales y habladas; las segundas, a su vez, en monOlogo, dl~logo y 

radiodrama; de este modo obtiene una clasificación general sencilla y bien 

dellmitada que sub01vide en doce modelos clC!sicos: charla, noticiero, 

comentario, di~logo. crónica, mesa redonda, radio periódico, dramatización, 

etcétera22
• la división temC!tica me parece mds adecuada porque permite dar 

una idea precisa sobre las caracterfsticas de producción que tiene cada 

programa; de cualquier modo, se debe adoptar una posición flexible siempre 

que se trate de clasificaciones. 

l. Promocional. Programa de muy o::ortJ duración, de entre diez y seser'lta 

segundos; conocldo como -'poto 

2. Célpsula. Progrdmd de corta durdciOn, de entre uno y diez mlnut'JS; 

pueden ser independientes o formar parte de series, 

3. Radionovela. Basado en los géneros novelfstico y dramatico, adapta 

en CJp1tulos una historia con estructura drJmjtiCd. 

4. Not1clulo o informatlvo. Con reportajes, entrevistas, art1culos de 

fondo, editoriales, etcétera; tiene su origen en el oeriodismo. 

5. Oidlctico. Difunden conocimientos de información general o de 

CJpJc. i tJcl6n. 

ti ¡,"':fd, pJg, 110 
:~ Vr>r kaohln, Harlil, "los forrrutos radlütüolCOS" en lOPU ~\I"AWAZ, HM1J ",., 
tourde~, 5e'Ly,',"'n de Jec!~.".J-; G{)J~""';;:7'(', Dlv1'.1.'·n '-'!lA, t1cPr:C~JturJ en le~,,·.j ... 
literaturJ$ hl~.p.lnOdmericJoa"" fac1l1tJd ae t\lo,:;ona y \"tra-:., uNAM, Mexic:n, ;'!/l. 



6. Musicales y deportivos. 

requieren gui6n. 

7. Infantil. 

20 
S610 las producciones m~s elaboradas 

8. De difusión. Programas que incluyen informaci6n especffica 

-cul tural, cientffi ca I etcétera-o 

9. Documental. Que retrata aspectos diversos del hombre y su entorno. 

IO.Mesas redondas o panel. 

preguntas y comentarios. 

11. Cóm1co. 

Es truc turados a pa r t ir de una gu f d de 

12.Mfscel~neo. Programa que combina los géneros anteriores. 



f1.11 . Ejemplo del forrndto de guión para radio. 

RADIONOVELA "LOS DE ABAJO". CAP!TULO 1. GUIÓN: ANA CRUZ. 

I Opu . HMA MUSICAL RUBRICA OH PROGRAMA SOSTIENE Y BAJA A FONDO 
2 LOCUTOR: Radio Educación presenta la adaptac1ón radiofó-

nica de la admirable novela de Mariano Azuela: 
los de abajo. 

3 OP· BAJA MÚSICA HASTA DESAPARECER 
4 EFECTO DE LADRIDO DE PERRO (INSISTENTE) (PRIMER PLANO). 
5 EFECTO DE VARIOS LADRIPOS DE PERROS (SEGUNDO PLANO) 
6 EFECTOS DE LADRIDOS BAJAN A FONDO 
7 MUJER. 1: Oiga cOmo ladran los perros, comadre ... 
8 NARRADORA: 51... (SUSPIRA) as1 mesmo ladraban el dia Que 

Oemetrl0 se jue de su casa huyendo de los 
federales. 

9 MUJER Z: ¿De cu~l Oemetrio nos habla, comadre? 
10 NARRADORA: Del menta~ Oemetr10 Macias, que llegO a ser ge

neral de las juerzas de Pancho Villa. 
11 MUJER 1: Pos n1 tan mentao, comadre, porque ,/0 no habfa 

o1do pronunciar ese nombre. ¿Qué usté 10 
conoció ... ? 

12 ~ARRADORA: (SUSPIRA) Noco, Que va ... pero de t~nto Que he 
oido, me sé muchas historias del mentao 
Oemetr10 Mac1as, cuando anduvo en la bola 
[ ... ]u 

iii . EL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO. 

21 

El cine naci6 como un simple registro de sucesos cot1dianos; con el tiempo 

se transformO en el mas espectJCUldr de los medios masivos de comunicación, 

"El cine, tanto en su forma de rollo como de gui6n, esU totalmente 

implicado en la cultura del libro .. 25 ; "el hombre tipogr,Hico se acostumbr6 

en seguida al cine porque ~ste ofrece, como el libro, un mundo interior de 

f.lntasfils y suef'ios. Como el silcnC1QSO lector de l'ibros, e-l f'spectddor dIO' 

cine esta sentado en la soledad pSiC010g1cd,,26. El trabajo del guionista de 

u 'Ope"Jdor'. 
:. LlNAR(S, OP el t páfl, bO. 
H HclUHAN, op. cit. pjg. :'9S. 
:t Ibld, paq. 300. 



22 

cine, igual que el del director, consiste en transferir al espectador del 

mundo redl d otro que es creado por la pelfcula. 

El cine permite la utilizaci6n de diferentes recursos dudío visuales; 

por consecuencia son complejos tanto el lenguaje como la sintaxis 

cinematogr~f;ca. 

En cíne, como en televisi6n. domina la imagen; al hacer Su gu;On es 

preFerente que el autor envfe "una informaciOn visual en lugar de una 

verbal"?], aunque puede experimentarse con el efecto contrario. Esta 

dictadura de la imagen se comienza él construir desde el rodaje de cada 

escena 28 y se va extendiendo mediante la selecci6n de los fragmentos que 

serdn íncluldos secuencia tras secuencia 29 . 

111.1 - Géneros cinematogroHicos30
. 

1. Documenta 1. Cine histórico, biogr~fico, noticiario, d1ddctico, 

etcétera. 

2. FicciOn. Regido por los géneros dram~ticos: tragedia, comedia, 

sJtira, melodrJma, pieza y sus combinaciones. 

3. Anirnaci<>n. Mov 1101 ento descompues lo, fi 1 mado cuadro por cuadro; el 

gUl ón es un story bOJnr1. 

4. ProducCiones para t~l~visión, 1211 particular promocionJles, s~r;es y 

~ 1 f : u 1 1'>. 

11 COMPARATO, op. cle., p..'lg. 142. 
a fscena, '.>eflun ')ir Edward ChamDers: "una seccion continua de la accton Mmtro ae 
una misma localización o lugar". Citldo en COMPARATO, op. cit., pago 113. 
21 Secuencia: "englob03 todo lo Que sucede en un lugar". Ver COMPARATO, op. ot., 
~l9. lIS. 
o A diferencia de radio y televisión he decidido clasificar loS genel1s según la~ 

caracterlstlcas de la producción puesto que el cine es un medio e ... tremadarnente 
Cdro. 
JI GUlOn donde la historia ,>e de,>arrolla secuencialmente mediante r~cuddros en las 
que se dibuja la acclOn; al pi€' de cada recuadro 5e escribetí parlamento y 
acotaciones. 



Segun su duración las pelfculas pueden ser cortometrajes -de uno a 

treinta minutos-, medfometrajes -de treinta minutos a una hora- o 

largometrajes -m~s de una hora-o 

iii.ii . Ejemplo del formato de guión para cine. 

"EL PRINCIPIO". ARGUMENTO Y GUION CINEMATOGRÁFICO DE 
GONZALO MARTtNEZ ORTEGA. 

MARZO DE 1914. UN PUEBLO AL SUR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON TRES 
IGLESIAS, DOS ESCUELAS PRIMARIAS, UN MERCADO Y MUCHAS CANTINAS. 

EXT. CALLE DEL PUEBLO. DtA. 
FULL SHOT (CÁMARA EN DOLLYJ LENTO TRAVELLING DE IZQ. A DER. 
Una calle polvorienta del pueblo. Frente a una cantina se ve una 
veintena de caballos con sillas federales a los lomos. De la 
cantina salen voces, gritos y cantos de ebrios. Aunque el sol ya 
ha doblado la curva del med1od1a. vista al ras del suelo, la 
calle despide reverberaciones de vapores calorificos y d~ polvo. 
Al fondo, lejOS del pueblo, se divisa una enorme polvareda. Por 
la calle, casi desierta, suben UNA MUJER Y UN MIRO, lentamente, 
con paso fatigado. 
LENTO ZOOM IN A MEDIUH TWO SHOT ABIERTO 
En AMBOS predominan los rasgos 1nd1genas. ElLA es una mujer de 
unos veinticinco o veintiséis anos, de belleza notable, a pec;3r 
del gesto duro y de la f~tiqa. Viste una blusa morada, cerrJd.a 
has ta el cuello y de mangas 1 a rgas I rebozo en la caoeza y fa 1 da 
blanca burda. hasta las zapatillas gastadas, negras. En la mano 
derecha trae un pequeno atado y de la izquierda a UN HIÑO de seis 
anos Que viste blusa y pantalonc1tos que fueron blancos y 
huaraches. levanta sus ojltos desesperados, suplicantes. 

~ IÑO: 
- Mamá, tengo mucha hambre. 

LA MADRE pasa su mirada nerviosa por las paredes encaladas. 
'ADRE: 

_ Ahorita comemos, m"hijo. Alguien nos ha de dar algo [ ... )12. 

iv . EL GUI6N TELEVISIVO. 

23 

la televisión es el medio electrónico de comunicación más poderoso en este 

momento; con mayor auditorio que cualquier otro, influye de manera decisiva 

en la cultura de los pueblos. Para McLuhJn la televisf6n, (.ontrdridm~nte al 

JI LINARES, op. CJt., paqs. 100'J 101. 
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cine, funciona como un mosaico; si el cine 'compite' con el llbro, la 

contraparte impresa de la televisi6n serfa la revista. 

El gU16n televisivo, como el de cine, involucra diferentes recursos 

audio visuales. Mcluhan establece una diferenciación interesante entre 

este y el otro medio que puede dar una idea sobre cómo hacer televisión; él 

propone que la imagen televisiva, al ser una ilusión óptica sin profundidad 

y de baja definición]], no da una información visual detallada o precisa; 

cuando "el medio es de baja intensidad, la participación (del publico] es 

el evada,,34. Al dejar cosas sin decir, continda el autor, la televisfór'f 

implica al espectador del mismo modo en que 10 hace una novela policiaca o 

un poema simbo11sta; "la imdgen del telev1sor, (suscita] una pasi6n por la 

implicac16n en profundidad en todos los aspectos de la experiencia"35. De 

aquf se desprende el interés del espectador por la reacciOn, y no por la 

Jcci6n, puesto que ].] ¡.1rimt'rJ es, en este sentido, m~s rica. 

iV.i . Géneros televisivos. 

l. Promocional. Programa de muy corta duraci6n, de entre diez y treinta 

segundos; conocido como spot.. 

2. Capsul •. Programa de corta duración, de entre uno 'j diez minutos; 

pueden ser independientes o formar parte de series. 

3. TclenovelJ. BdSddd en los géneros novelfstico y drJmJtico, JúJVJ en 

capftulos una historia con estructura dramJticd, dddpta lus e¡em~rlto~ 

aUdiovisuales del teatro. 

Jl H .... lUHAH. 0/1 CJc. pilll .. ~ .. 'O 
H lbld, pJg l"r. 
'5 ¡OleJ, paq. 113. 
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4. Noticiario o informativo. Con reportajes, entrevistas, articulas de 

fondo, editoriales, ~tcéterd; tiene su origen en el periodismo 

radiofónico. 

5. Didáctico. 

capacitación. 

Difunde conocimi entos de i "formac i 60 genera 1 o de 

6. Musicales y deportivos. A diferencia de los programas producidos en 

radio, se apoy~n comúnmente en un guiOn. 

7. Infantil. 

8. De difusión. Programas Que incluyen informac1ón especfficd 

-cultural, cient1ffcd, etcétera-o 

9. Documentol. Que retrata aspectos diversos del hombre y su entorno. 

10. Mesas redondas o panel. 

preguntas y comentarios. 

11. Cómico. 

Estructurados a partir de una gula de 

12. Serie. Cualquier producción dividida en capitulas. 

13.M1scelaneo. Programa que combina los géneros anterfores. 
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iV.ii - Ejemplo del formato de guión para teleVlsiÓn. 

"LOS PROFETAS". ORIGINAL OE SLAWOMIR MROSEK. GUIÓN; ANA CRUZ. 

VIDEO. AUDIO. 

FADE IN; 
EL HALL PRINCIPAL OE UN PALACIO, 
ESTE HALL ES ENORME Y CUENTA CON 
UN BALCÓN OUE DA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE LA CIUDAD. LA 
VENTANA DEl BALCON SE ENCUENTRA 
ABIERTA. 
EL PROFETA UNO ENTRA A CUADRO EN 
ACTITUD DESESPERADA, COMO 
BUSCANDO •• ALGUIEN, SALE DE 
CUADRO POR El LADO OPUESTO POR 
DONDE ENTRÓ. POR El M ISMO LADO [N 
QUE SALIÓ EL PROFETA UNO ENTRA EL 
PROFETA DOS (IDtNTICO AL PROFETA 
UNO) COMO BUSCANDO A ALGUIEN, 
SALE POR EL LAQO OPUESTO AL QUE 
ENTRÓ. 

~E E,C~'HAN VOCES QE MUL TITUOE, 
! CQMQ EH IJH E<:;TALUQl IMeA\: 1 EHIE~ 
EL >ONIOO AMBIENTE DE LA MULTITUD 
BAJA A FONDO. 

EL REGENTE, ACaMPANADO DE SU 
ASISTENTE RICHARD, ENrRA A 
CUAQRO. 

~ (MANOTEANDO); Pero ¿qué es 
10 Que dices, R1chard? [so no puede 
ser. aebe haber un error. 

RICHARD; Le dseguro que 10 he v1s to 
CO" mis propi os ojos, sel'\or 
Regente, 
creer lt 

. 

y yo tampoco lo pool. 

l~ lfNARL. op. CIt. pago 153. 



V EXPERIENCIA PERSONAL EN EL GUl0NlSMO. INFORME ACADE.\lICO DE 
ACI1V\DAD PROFESIONAL 

Mis padres, educados en el sueno de progreso de los cincuenta, tocaron 

fondo cuando la economfa se vino abajo; yo empecé a hacer mi vida propi,:, 

-valga la redundancia- entre las primeras noticias del SIDA, con los suef'las 

enterrados junto al cuerpo de lennan, a caballo entre una devaluación y 

otra. 

Era 10g1co Que ellos 'luis1eran parJ mf una licenciatura m~s prj-:ticd 

que letras. Cuando les comuniqué mi decisi6n hubo reacciones de sorpresa 

pero tuve libertad para elegir mi futuro; de cualquier modo sembraron una 

certeza: no cultivar esperanzas de vivir de la pluma. Poco d poco, al 

saber 10 que se paga por una colaboración -51 se paga- o lo que se cobra a 

la qufncena por hacer corrección de cstllo, comprobl:! en carne propia 

aquellas aseveraciones. 

CABLEVISIÓN: PRIMERAS EXPERIENCIAS. 

Mi primer empleo formal fue -=f1 Cdblevisi6n; llegué ahf un poco por JL·lr, 

est~ba interesado en encontrar un trabajo que me gustara y donde se 

entreviera la posibilidad de logrer un nivel de ingresos acorde a las 

necesidades de cualquier persona. No tenfa ninguna experiencia en 

tele\isi6n ni tafr'poco formación aCddémicd e~~ecfficd pero logré colOCJrm~ 

sin tl'opieLos; esta::. cdrencias, sin embdrqo, pro'/oCdl'on que mi dt"~af'l'ol Iv 

como Qu1¡)n1st~ fuprd lento, .V prob~t>lementt' me e>ccluyeroll de un PII€sto mas 

Yo pensolbd que hacfd mi parte lo m~jor po<..ib1e; el t:''ll.ritor tiep,Je d 

1mdQino.lr Que el quionismo empieL'o.l y tt'f'll\lClJ 1'11 el p,lpt'l; no !,.¡b1.1 qut' p.s,¡ 
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posición constituye la diferencia esenci a 1 entre el escritor de libros y el 

de guiones; el primero obtiene un. obra concreta ,1 termindr su trabajo, el 

segundo crea un puente entre un. idea -propl. o ajena- y un. produc.ción 

posterior ;, su lIbreto; el segundo sabe Que en los métodos de producción 

hay una enorme cantidad de limitantes, aSf como de posibilidades 

'narrativas' I Y debe tenerlas presentes al momento de escrfbfr. Tuvo que 

pasar casi un af"io para que me involucrara en la ediciOn y conociera la 

cabina maestra y su funcionamiento; en ese entonces los guiones que hacia 

eran transcripciones, adaptaciones y traducciones de documentales a un 

formato mds pequel'1o: de un programa de cincuenta minutos salian seis o 

siete cdpsulas de sesenta segundos. tstos guiones se fueron enriqueciendo 

conforme conocia el medio televisivo; no obstante que trabajaba con 

materhl ya producido y que sólo hab1a variaciones en postproducc1ón, pude 

sugerir dlgún trutum1ento en particulur y obtener un mejor trabajo ,;omo 

resul tado. 

Escribf otra clase de textos en Cablevfs16n l1amad(ls 'pIJg1nas'. las 

'p~ginas' se uti1L~Jban para bloquear ccmerciJles de la senal de origer. y 

dHundfJn informuci6n de todo tipo por medio de textos en un recuadro 

diseflddo en computadord; la ex.;qencia formal de cada 'pSgind' cons;stfa en 

re,jactar la información en un promedio de veintiocho p,,1abr.;s; 1,) 51na 

pr.1ct1cJ de la brE'vr>dad me serv;rfa después pJrJ muchJs otras cosas, sobre 

t..>do cuando e,':\cribf c~psulus. que exigen JltJ cupacidad de "fntt:sis. 

Cuando terminó el t.r'dlldjO en esla empre!.J deje de hacer guiones un par de 

anos, hasta que in91'P'i~ a Radio y r ... lev;<¡ión lie Guerrero -RTG-. 
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1 i . RTG: GUIONlSMO y PRODLICCIÓN. 

Los medios de comunicación estatales tienen muchas ventajas para el 

profesional empfrico, autodidacta; al funcionar al margen de las exigencias 

comerciales se trabaja con cierta llbertdd, como en un laboratorio de 

pr~cticas. 

En el C4n4' 7 de televisión comencé a escribir guiones para programas 

especiales: eventos deportivos, visitas nocturnas a la costera Miguel 

Alem~n. etcétera; bien pronto 105 productores se acercaron a pedirme apoyo, 

de modo Que trabajaba enteramente por encargo y aprendiendo conforme Se 

presentaban los problemas. Al mismo tiempo continuaba familiariz8ndome con 

los procesos de producción posteriores al gui6n, aunque mi labJr se 

limitaba todavía a ponerle palabras a im~genes grabadas. 

En RTG no me costó trabajo cumplir con las necesidades de los 

productores pues en los momentos que dedico a escribir siempre '"le h·3 

gustado poner mi disc.urso en boca de 'otro'; ademJs el hAbito de la lec~ura 

me ha taml1far1zado con una gran vuiedad de técnicas narrativas. Se 

requiere de cierta práctica para que 10 dicno sea convincente, para que los 

guiones de un especial deportivo, por ejemplo, empleen un lenguaje y estilo 

dff.erentes al del programa de videos; en ese sentido yo tenfa experiencia. 

Mis herramientas mJs eflcaces eran 'escuchar' ..:1 texto, sentlr su ritm'J, 

establecer pausas en los momentos adecuauos, buscar la palabra exacta, el 

giro preciso, el modismo adecuado, y estructllrJr correctamente el discurso; 

estas son las ht>rrJmit<ontJS lUf' utili~J un prvfc>sional de 111 lengua ante Uf 

problema comun(c.Jtivo. La mayOr'ld j~ las vec.b Id :..ulidez ul:?l lt:nQudi~ ~[ 
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mis guiones suplfa carencias tan básicas como "ignorar de qué lado de la 

hoja se pone la columna del locutor. 

Entre guión y gui6n, pasaba mi tiempo libre junto d los editores, o en 

la cabina maestra del estudio, tratando de familiarlzarme con el lenguaje 

técnico y con las caracterfsticas de cada producción. Mi trabajo se volvió 

m~s preciso; al describir cada toma, tras imaginar cOmo habría de ser 

grabada, contrfbuLs con algo rnds que información o dUlogos. Pas6 el 

tiempo y mi interés sugirió al director del Cirea ponerme a producir; me 

nombró productor de continuidad, ds1 que comencé a realizar entradas y 

sJlidas para programas y promocionales del canal -ldentificdCfJnes, 

Jnuncfos Que ofrecían el espacio pdrd publiciddd, videos pard felicftar d 

los televidentes en ano nuevo, etcétera-o M~s adelante produje comentarios 

de cinco mi~utos anteriores a la función de cine patrocinada por CONACUlTA, 

esos comentarios los escrfbfa después de ver cada película, posteriormente 

trabajaba los textos con la conductora y ~ir;gfa las grabaciones. 

Hasta entonces pude ver la producción en detalle, involucrarme en 

decisiones de iluminación, emplazamiento y movimiento de colmara, conocer 

los principios bdsicos de la edict6n en video; aprendf a trabajar en 

eauipo, colaboraba con locutores, camarógrafos, Jsistentes, jefe de 

prl'ldllcci6n ~" demAs :Jersonal involucrado la eYperien~ia enrique~i6 mi idpa 

del guión en telf''1isi6n y despertó mi deseo por e"plorar mas detalladamente 

la produc.ción, es..: c.onocimiento podría utillzarse con el fin de escribir 

apoYddo pn los rertlrsos QPl mpdio, nacer \In guión pensado para la 

prO(lllccil'ln, Iln trah,¡jn adaptado a \as posibilirlades Ucnicas y económicas 

del pr Jyrcto desde $US primeras 11neas 31 . 

" ln'", f']f'mpln'". JI fl"JI df'J c.apltulo muestran esta trJnc.i<;ion, 
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j j j . RTG: GUIONES PARA RADIO. 

Hubo dos razones para cambiarme de televisión a radio; la primera, Que ese 

medio siempre ha llamado mi atenciOn; la segunda, que en rlldio se pueden 

lograr mejores producciones con menos recursos, y los recursos de RTG eran 

11m; tados. Cuando se abrió la plaza de productor y gUlonista de la 

estación de F.M .• ante la extraneZd de los compa~eros -en general la gente 

de televisión menosprecia el trabajo en radlo~- ped1 mi cambio. 

Para 91.9 F.N. de Radio Guerrero continué una serie sobre las 

costumbres de diversas regiones del estado, colaboré con el grupo de 

productoras de Ld Hora Nacional estatal, y tuve mi propio espacio, donde 

puse en practica ,algunas ideas. Sin embargo en este informe quisiera 

rescatar la parte considerada menos creativa desde la perspectiva de un 

escritor dedicado al guionismo: la producc'Íón de comerciales; el motivo es 

ver hasta qué punto e1 espfritu de una gente de letr3s puede embonar en las 

exigencias de esta profesión. 

Todas las estaciones de radio y televisión tienen contrdtos 

publicitarios COII pequeMas companias que entregan sus anuncios sin 

producfr; en estos casos el paquete que vende la emfsora no $ólo es una 

determinada frecuencia de impacto a una hor,} determinada, también se 

incluye en la factura el costo de prouucc'i6n del comel'cidl. En eSd éPOCd 

el mayor reto fue escribir lo Que el cliente peCHa, sin que sonara tan mal 

como cuando lo pedia, en un tiempo de veinte o treinta segundos, y 

enconlru 11 voz y la músicd necesarias pJra la real iZdciÓn. A primerd 

vista no parece ser una labor muy interesdnte, fuera de 1.1 cdli5tt'c.nld 

18r~nd"'Il1"-;-",; pensar Que volumen e impl)r("nc::iil ;CII1 ;intmim,),;, y 1.1 tple"i;HHl ,. 
m-'s \, .. l}umin,"¡~ .. l que ,o.} r.1dio (:n t,·,C'lCJs Ir,: :1':D .. · __ .t,~~. r-:.Llrr,i.:' ,1llU' ,.·1 mi:,m .. ', f('1 m~'I), 

por el cual un novelista hace menoo; al p':,LrlL¡,r til? ("'(j.'nrn-;. 
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formal, pero en la ~ubJi:idJd para radio todas mis expectativas fueron 

superddas. 

Un CdSO ex.tremo fue el comercial de cierto almacén de ropa; nos 

mandaban como únicas instrucciones una serie de ofertas 'rimadas' que daban 

un resul tado grotesco; a 1 pensar en cómo darl e , a yuel ta y hacer algo 

medi,wamente decente -de por s1 no hab1a mucho de dónde sacar- se me 

ocurrió 'rapearlo'. Tuve Que empezar por poner orden, corregf algunos 

acentos y le di al texto un poco de ritmo; despu~s busqué un puente musical 

muy r1tmico donde pudiera ser acomodado. Como el procedimiento de 

comercializaci6n de la campana era igual en todas las radiodifusoras de 

Acapulco, cuando salió al dire nuestra versión llamó la atención de 

inmediato, las demas estaciones se habfan limitado a recitar el mamotreto 

al 'estflo' Paco Stanley39. 

LJ métrica es algo que se ensena en pocos lddos, pero un verso bien 

medIdo es apreciado por cualquiera; en el,momento de resolver un caso como 

el anterior mi formación como literato fue fundamental, gracias a ella 

resolvf un problema concreto con iQu~l o mayor eficacia que un pUblicista o 

un comunic6logo. Aquf se ejemplifica con claridad la manera en que el 

estudiante de letras se enfrenta al lenguaje verbal y cómo su conocim1ent~ 

puede ser apli(ado al guionismo. 

iv DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN DE CINE; GUIONES PARA UNA PRODUCCIÓN 

'-'~ I VERSlT ARIA. 

Mi s'iguiente e"'pl'rienciJ como Cluion1sta fue a nivel académico. Al cursar 

un diplomado df> prOducción de cine en la Universidad de LJS Américas me 
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acerqué por primera vez, desde el punto de vista teOrico, al gu1onismo y él 

105 diversos aspectos de la producción. Las clases abarcaron desde 

movimientos de cClmara hasta caracterfsticas de la obra drarnCltica, 

información que después llevamos a la pr~ctica con la producción de un 

cortometraje en dieciséis milfmetros. U~a vez terminado el módulo de 

producci6n, entramos a una dfnCimfca de taller creativo para que cada alumno 

escrlblera un gu16n y de ahl se ellglera el trabajo de mayor calidad, o al 

menos el de mCis sencilla realización. 

Comencé a escribir un delirio intimista que sondeaba las reflexiones 

de un personaje obsesionado con el paso del tiempo, un hombre que cada vez 

se abstrafa m6s en sus pensamientos mientras la vida 10 pasa de largo·o; 

cuando 10 llevé a la clase y se leyó en voz alta, recibi una lluvia de 

criticas totalmente justificadas que pueden sintetizarse en dos puntos: las 

im~genes propuestas podrfan ir con cualquier tipo de texto, y viceversa; en 

segundo lugar, las diflcult.ldes de la p~OdUCCfÓr1 eran demasiadas pues se 

necesitaba filmar en interiores y exteriores. 

Yo quer1J que se rodara un guión m10, y adem~s no perdia las 

esperanzas de conseguir trabajo a rafz del diplomado; me sentla en posici6n 

ventajosa por mis estudios y por mi experiencia en el oficio de escribir, 

as1 que empeCé nllevamente desde cero. Esta vez retomé la idea de hacer el 

guión pensando en la producción y en sus recursos; esta era mi oportunidad 

de escribir para una producción específica. Inventé unJ trama sencilla que 

sucellfa dentro de un solo c.uarto y en 1J que actuaban tres personajes; en 

su desarrollo siempre tuve en mente las necesidades de cada toma; el guión 

fue aprobado como proyecto a filmar en el diplomado. Al ser elegido mi 
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trabajo quedé involucrado. junto con el director del corto, en la escritura 

del gui6n técnico y el plan ~e rodaje. Aquella fue la primera vez que hice 

un gu16n técnico como marca el canon, describiendo con minuciosidad todas 

las tomas de la peUcula Que tenfa .en mente 41
• 

Esta experiencia terminO de abrirme 105 ojos sobre la infinidad de 

detalles que pueden ser especificados en el gui6n; un libreto bien 

estructurado y en el que se apliquen conocimientos técnicos para 

potencializar las caracterfsticas de la trama tiene m&s probabilidades de 

terminar siendo un producto de calidad, una producci6n sOlida. 

v - GRUPO AÑIL: GUIONES PARA UNA SERIE DE TELEVISIÓN. 

Durante el rodaje de El comptJ de ," buend suerte una campanera fi rm6 un 

contrato para producir con Multivis16n la historia de la r~dio en México. 

Desde el primer comentJrio respecto al proyecto me mostré entusiasta; 

semanas después ya estaba trabajando para ella. La "Historla de la radfo 

en México" era una serie de treinta'inueve Cápsulas de un minuto divididas 

en tres bloques; en menos de ese tiempo, pues se debe cOl1siderar 10 que 

ocupan la entrada y la salida de la serie, deb1amos narrar un siglo de 

historia. 

El trabajo resultó ser uno de los más interesantes en m; experiencia 

como guionista porque tuve oportunidad de trabajar en todos los niveles de 

1 él producci ón. La investigación por s1 solJ llev6 meses; se revis6 

b1bl1ograffa, hemerograffa, fllmograffa, discograffa j se realizaron 

entrevistas con locutores de tradición en el medio; se elaboró un documento 

cronológico para la primer etapa -inicio de las comunicJCioneS fnalambrfcds 

ti Ver dHerenc.1Js entrC' ,~l guión 11t¡:.r.1ri0 y r>} t{>cn;c.o (ji' [1 r:-mp.J ,:!(' '.J ."'I.·~~:~a 

suerte. 
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A continuación vino lo m~5 

dIfIcIl: determInar qué IhformaclOn debla ser IncluIda, era ImposIble 

rebasar los treinta segundos de texto en cada cápsula, y además estaban las 

limitaciones formales propias de una serie; se desechó todo 10 que no 

resultaba indispensable y de ah1 sal1eron los primeros trece guiones. El 

segundo bloque -de 1950 a nuestros dlas- resultO tambIén Interesante y, 

aunque ya ten1amos la experiencia del trabajo anterior, presentó nuevos 

retos, sobre todo por la escasez de datos al acercarse al presente la 

cronolog1a. 

Para el tercer bloque se trabajó de una manera distinta; las últimas 

trece cápsulas eran monotemáticas, debfan narrar la historia de los 

clientes -los grupos que forman la Asociación de Radiod1fusores del Valle 

de México- Y. ademss, incluir un testimonial del director de cada empresa. 

Las cronologfas servían para reconstruir sólo un parte de esas 

trayectorias; al acercarnos al presente de nuevo nos encontrábamos con 

problemas. Como lo que se pretendfa era publicitar a estas elTlpresas, se 

decidió acudir J ellas por el material faltante y enrontrJmos que casi 

nadie guardaba nada, la histor-ia estaba, en el mejor de los casos, en la 

memoria de los empleados con más antigaedad. los guiones del tercer bloq'le 

fueron escritos después de haberse concluido la produc~ión, utilizando los 

datos recJbados con JnterioridJd y durJnte las grJbJciJnes. PdrJ 

redactarlos trJnscribf ldi entrevistas, seleccioné los frdgm~nto~ que 

ser1an incluidoS y tejt el resto del guíon en torno a ellos. 

Mi siguiente trabajo en Grupo AMil fue hacer la investigaciOn para una 

serie llamada UPatrfmon10 de lJ hUmdnidJd en LJtinoaméricJ" y redactJr los 

guiones dI! sus trece LJpsulJS de un minuto. LI1 este Ld::.O, pue::.to qUl' 
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resultaba imposible transportarnos y grabar en locaciones, la escritura de 

los gufones debió partir del material existente en video. UnJ vez 

localizadas las imdgenes. se procedió a seleccionar los sitios que 

entrarfan en la serie; a partir de ese punto, se apoyó la documentación con 

bibliograffa. Como en el caso del Oltimo bloque de "Historia de la radio 

en México". la elaboración de guiones no se dio durante la preproducc16n 

sino d partir del material en video. 
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vi . EJEMPLOS". 

vi.1 . Guiones para C4nal 1 de Radio y Televisión de Guerrero: 

vL1.1. . Uno de los primeros guiones; ejemplo de cópsuld cultural de 

dificil realización. Tema: Historia del Fuerte de San Diego. 

El mes de mayo de mil quinientos 

ochenta y ocho causO gran espanto la 

l1egada de la Nao Santa Ana, novio 

procedente de Han11 a que Se daba por 

perdido a seis meses de retraso. En 

su trayecto de Baja Cal1forni,3 hasta 

Acapulco Santa Ana, cargado de sedas 

y especies. fue sorprendido por el 

pirata ingles Thomas Cavendig .. ; lOS 

sobrev1v1 entes casi eron sus ropa S 

parJ formar velas y llevar el galeOn 

parcialmente quemado d su destino. 

Este acontecimiento impresionó 

hondamente a comerciantes y mora'!ores 

de la bahfa; ellos 

primerd vez d ld 

propusieron por 

CorOnd ~5Pdnoldl 
I 

larmar la bahfa con una fnrtale:a. 

¡ViSite el Museo hlstóri(o dcl fu{'rt~ 
I ¡ '1.-. San Diego, un encuentro 'on el 

IpasadO. 

'l Ht.' rcspL'tJdO IJ pre~entJc1ón or1q-:n .. lI' dE- 1,):> guionf'~ par.) 1JIJ~tr.)r mi pJulJt1nc. 
aprendi lJje. 
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vio;';;' . Uno de los últimos guiones para Canal 7; ejemplo de un 

guión con algunas indicaciones técnicas. Fragmento del 

programa de videos ~Entrdda libre"; tema: la moda. 

f[¡¡t,an Marta y 
VIDEO. AUDIO. 

Bism,Jrk. d cuadro. B· Buenas noches, ami qas de "Entrada 

1 i bre" , bienvenidos .1 mejor programa 

de Acapulco. 

Entrada Jel progrdma. 

Corte • H. Y B. en 1, costera de B· Nuevamente estamos con ustedes 

noche. Marta y Bismark; en esta ocasión les 

11 eva remos hasta 1, comodidad de sus 

sillones todo el al ebreste nocturno 

de 1, b,h!, Y platicaremos con 1, 

gente sobre uno de los mitos mas 

I grandes de 1, rol la humana: l. moda. 

I Pero v,mos , ver el primer par de 

videos y volvemos enseguida. 

I-corte , M. 
_. 

J B. frente .) un .Jparador. M· En este mundo atascado de 

comerciales, 1, moda no se contenta 

con unlforma r a todos de tal o cual 

manera, constantemente presiona • 105 

consumidores pa ra cambi a r sus modos 

de vest1r por lo menos cuatro veces 

dI aMo. 
~.--

(contlnUd ... ) 
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(continuaciOn ... 

B· Sin embargo, entre nosor-os los 

jóvenes es cada vez mas comOn 

vestirnos como nos gusta; de 1 J mOdJ, 

lo que acomoda, aunque siempre hay 

que tratar de evitar los 'quemado' . 

Corte , H. Y B. frente a 1 a entrada B· Dime cómo te vistes y te di ré a 

de una discoteca. donde vas; y es en la noche cuando 

salen a relucir las mejores ropas, 1 J 

moda m~s extravagante .. 

, I H· Por eso hemos decidido 531 i r 
I 

bUSCdr qué opinan de l. madi! los I 

trasnochados y cómo se refleja esa 

opinión en sus modos ·le vestl r. En 

lo que nos mezcl amos con la ge1te, 

qué tJ 1 si nos vamos J ver otro pdr 
I 

ae videoS. 

Corte a H. y B. con un grupo de M· Estamos con un grupo de chavos en 

chavos. las inevitables colas. 

B· Como pueden ver. todos vienen 
I 

ectl ,Jndo tIfOS y 1 i stos pa rol pa:.p.d r el! 
, 

Lalzado por 1 a pi s ta de Da i \ e. I 
I 
I 
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vi.;i . Guiones para 97.7 de Radio Guerrero 

vi.;i.l . . Ejemplo de cApsuld de difusi6n cultural. 

QE;JNTRADA TEMA RUBRICA DEL PROGRAMA. SOSTIENE Y BAJA A FONDO. 

2 LOCUTORA: Guerrero: memoria del pasado, realidad del presente. 

3 Op· EL TEMA CONTINÚA EN FONDO Y DESAPARECE LENTAMENTE BAJO EL LOCUTOR 

4 LOCUTOR: Los restos m~s antiguos de grupos sedentarios que han 

sidO localizados en territorio guerrerense son 

objetos de cerAmica procedentes de Puerto Marqués, en 

ld Costa Chicd. 

S OP ENTRA TEMA MUSICAL DE LA CÁPSULA Y BAJA A FONDO. 

6 LOCUTOR: Estos utensilios son platos, cajetes y ollas que 

figuran entre la a1farer1a de mayor antigOedad 

descubierta en México 

7 OP SALIDA TEMA RÚBRICA DEL PROGRAMA BAJA A FONDO. 

8 LOCUTORA: Hoy fluestro pasado és motivo de legftfmo orgullo. 

9 OP: EL TEMA BAJA HASTA DESAPARECER 
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Identificación de la estación; ejemplo de cómo la 

modulaci6n dé la voz y la ambientación juegan un papel 

determinante en las producciones radiofónicas. 

OP: ENTRAOA TEMA No. I OE LA IDENTIFICACIÓN. SOSTIENE Y BAJA A FONDO 

LOCUTORA: 

LOCUTOR 1: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR 1: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR 1: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR 1: 

Acacia . 

Acaso. 

o Academia. 

Acantilado. 

Acatando. 

Acabando. 

Acapulco. 

¿Ac6? Radio. 

10 ~ªE TEMA No I A PRIMER PLANO y DESAPARECE El LOCUTOR 2 ENTRA EN 

f.B.LO.... 

11 LOCUTOR 2: En el 97.7 ... 

12 DP: ENTRA GRABACIÓN PE LOCUTOR 2 CON EL TEXTO ANTERIOR EN REV~ 

13 Op· ENTRA TEMA No. II Y BAJA A SEGUNDO PLANO 

14 LOCUTOR 2: .. . tenemos la última palabra. 

15 OP· SUBE TEMA No 1I A PRIMER PLANO SOSTIENE Y DESAPARECE 
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v;';;.;;1- - Identificación de la estación; otro ejemplo de cómo la 

modulación de la VOl y la ambientación juegan un papel 

determinante en las producciones radiofónicas. 

OP: ENTRADA HMA No. 1 DE LA IDENTIFICACIÓN. SOSTIENE Y BAJA A FONDO. 

LOCUTOR 1: Durante siglos los j6venes pescadores se han 

embarcado mar adentro, y por semanas s610 escuchan el 

viento, el oleaje y las gaviotas. Pero esperen, aquf 

se dcercan algunos. 

3 OP: ENTRA EN CROSS FAPE EL TEMA No Ir. SOSTIENE y BAJA A FONpO. 

4 LOCUTOR 1: 

5 LOCUTOR 2: 

Muchachos, ¿qué es lo Que mas les gusta de salir a 

pesca r? 

Pues ver3s, mi estimado, lo mejor es que no le hace 

CU3!ltO nos alejemos, en el radio siempre nos acampaMa 

Estéreo 97.7. 

S OP. SUBE TEMA No. 11 A PRIMER PLANO Y BAJA HASTA DESAPARECER. 
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vi.1i,lv. - Comercial de radio; ejemplo de adecuaci6n del mensaje al 

medio en un formato de treintJ segundos. 

Op: ENTRA LOCUTOR EN FRlo .. 

LOCUTOR: Explore 105 caminos del arte. 

3 OP· ENTRA TEMA DEL COMERCIAL Y BAJA A FONDO 

4 LOCUTOR: El Centro de expresión artfstica le ofrece cursos de 

piano, guitarra cHs1ca, dibujo y pintura. 

5 OP: SUBE TEMA A PRIMER PLANO y BAJA A FONDD 

6 LOCUTOR: Contamos con los mejores maestros 1 las más modernas 

instalaciones. No se arrepentira. Informes al 87-

83· 73. 

7 OP· SUBE TEMA A PRIMER PLANO Y DESAPARECE. 



vi .lii Guiones par] el diplcmado de cine. 

vi.iii.i. FrJgmento de Calma; ~ui6n no rodado. 

PRIMER ACIO. 

SEC 11 INTERIOR OEPARTAMENTOI MAÑANA. 
Fade in a long shot de una sala vacfa, a oscuras, se alcanza a ver por la 
luz que entra sesgada a través de la ventana. 

JOSr (voz en off): 

En otros t1empos pudimos haber dicho que las cosas est~n en 

calma. 

Trave11ng hacia la i=qu1erd~ donde la c~mara encuentra a la pared como 
Obst~culo. Aparece el titulo del corto: Calma. 

SECo II INT. CUARTOI MAÑANA. 
Corte directo a long Shot, saliendo de una esquina, de una recdmara 
desordenada. 

Jost (v.o.): 

Pero todo sucede a la velocidad del sonido en la cabeza. 

la c.lmara conti núa un a :ercami ento hac; a JOst ti rada en 1 a cama, 11 ega 
hasta un close up de sus ojos. Breve pausa en lo que entra un anuncio de 
radIo dIstrayendo los ojos de JOSr. 

SECo 31 INT. CUARTOI MAÑANA. 
Oisolvencid a und long shot del cuarto donde JOst est~ sentddo en la CJma; 
termina una canci6n en la radio, comienza otro anuncio y lo apaga. Un 
segundo después comienza musica A. 

SECo 4/ INT. METRO. 
Fade out que se vuelve un punto negro donde comienza una toma desde la 
ventana del met~o en el momento anterior a la estación 3. 

~EC. 5/ INT. ANOENES. 
Cort~ dirprto a un ~pullimip"to sobr~ el hombro de JOst con un wal~man; JOst 
bdjJ ~n 113 lt~t,Jt.l0n y L-Oml~n':J a L-Jmllldl'. De pronto dlgo lldmd su atención 
hJcil un costJdo, un segunda despu~s la c~marJ voltea: inserto de un d1bujo 
ganador del concur~o de nlnOs. 

SEC 61 INT. OFI[INA. 
Disolvencia ,l una toma cerrada sobre una hoja de pedidos; hay música de 
ele\'ador; JO')f ,JVj~ntd la hoja, la toma es subjetiva, sobre un t'scritl/rin. 
CortE> dir'ecto a un ful1 shot para ver a JOSt mirar hada enfrente y arriba, 
se escucthll1 unos tdCOIIt!S que ~e detienen. Corte dirt!c.to de!>de el lut,ldr 
mir,ld0, es tln med11Jm shot en picado de JO·;t, que sonr1e. 

Icontlnúd ... ) 
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(continuación ... ) 
ELLA (v.o.): 

¿Por qué llegas a estas horas?, preguntaron por ti ... 

La c~mara se aleja en una toma subjetiva de ELLA, quien voltea d ver en 
full shot a un plácido JOSÉ que baja la mirada para verle las nalgas. 

SECo 71 ¡NT. METRO. 
Entra de nuevo masica A mientras hay una disolvencia hacia el interior del 
metro; paneo sobre los freaks. 

SECo 81 INT. ANDENES. 
Corte directo al metro entrando desde el comienzo del andén en la estación 
I. 

SECo 91 EXT. CALLEI NOCHE. 
Corte directo a mediurn shot de JOSt caminando por la calle; el foco se 
acorta, la c(Jmara baja para que veamos el suelo próximo a sus zapatos 
mientras camina. 

JaSE (v.o.): 

Fueron horas, caraja. De nuevo me dejé llevar. 

SECo 101 EXT. CALLEI NOCHE. 
Corte directo a close up de su Cdra mirando hacia abajo; la toma hecha con 
la mfnfma profundidad de ~amp0 posible. 

JaSE (v.o.): 

Pe.ro no, no es que me deje llevdr; es Jdrede que existe este 

tiempo interior, este pliego mental tan verdadero como lo que 

perclben los sentidos, este "interior ramff'icado, este re'ir1o 

falso tras el espejo de los ojos. 

SECo 111 EXT. DEPARTAMENTDI NOCHE. 
Corte directo a inserto de la l1ave abriendo la cerradura de su casJ; corte 
directo a long shot de la puerta abriéndose, al fondo aparece la primera 
habitaci6n que vimos. 

(. .. ) 
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Fragmento del guiOn literar10 de El comptJ de ItJ buend 

suerte. 

Negros. Se abre una puerta y REYNOlDS (tosco, arreglado con descuido, 
abierto el botOn de la camisa) y El COMPA (vestido finamente, con el pelo 
corto, bien rasurado) entran a un cuarto de hotel de medio pelo. 

REYNOLOS (irónicamente): 
Ora s1, mi COMPA; a ver cOmo te sales de esta. "El COHPA 

de la buena suerte", me cai; ya quiero ver cómo le haces 

pa' salir limpio de'sta. 

El COMPA: 
P6rale, ¿no?; ya estuvo bueno. 

El COMPA. va hacia un si110n y se sienta, pone sobre sus rodillas un 
portafolfos delgado y muy Fino. 

El COHPA: 
Vas él ver cOmo hace falta algo m6s que gaevos4J para 

librarla. 

(Esta frase puede ser reforzada de 3190n modo. Ejemplos: poner un recuadro 
de color cuando se oiga la frase; cambiar a blanco y negro; poner la frase 
en unos subtitulas ... ) 
REYNOLOS r1e mipntras se asoma cautelosamente por la ventana. Yernos una 
toma de la calle vaefa y muy ilumindda por la luz de la mdnana~ 

REYNOLOS: (irónicamente): 
"El COMPA. de la buena suerte" ... (después, serfo) no sé 

~ué pens~bds pero se me hace que ora si nos llevd la 

chingada. 

Súbitamente se abre la puerta y entra LOLA. (viste traje sastre, es coqueta 
y déspota); REYNOlOS se sobres,llt,J violentamente, agarra una sflla y se 
lanza hacia 1,3 pUt'f t3. El CO,",PA. deja caer el portafolio en el suelo. 

lOlA: (dir;gi~ndose a El COMPA): 
¿V d p~t ... ql/~ 1" pdSd':' un poco mAs y dividen I?ntre dos. 

lOlA. se sorprendf' por la mirJda de El COMPA; REYNOlD5 se Jsoma J lJ 
vent1na, esta n~rvin~n y molpsto. 

ft LOMPA: 
¡C~11ate! LJ~ COSJS no sdl;pron tomo pldl'~dmos '. 

n El uso de lf'nquajP 'llFf'nsivo' o 'vulqJr', si bl€'n 11mitJ JJ~ po':.lb1l1dJdes dE' 
difusion del COnOHlf'traje, ('$ irldi~.DenSJble Dara dar vt>rJcidao el los personajes -un 
grupo dI' JsaltJntE'': Dp h!?cho, durantp pI rnr!JjP .111mpntD ,..1 nu/!,pro df' 'mala' 
paIJbra:;' . 
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vi.ii;.;;i. - Fragmento del gui6n técnico de El compa de la buena 

suerte. 

SECo II INTERIORI PASILLO - CUARTO DEL HOTELI DIA 

ESC 1.- Negros. INSERTO de una puerta, se abre y REYNOLDS (un hombre 
joven de treintaicinco o cuarenta anos, corpulento y alto, tosco, 

con un traje viejo y sin corbata, arreglado con descuido, abierto el 
bot6n de la camisa) y El COMPA (de unos treinta anos, estatura y 
complexión normal, con un traje fino muy limpio, corbata bien anudada, de 
pelo corto, bien rasurado) entran a un cuarto de hotel de medio pelo 
(pequel'lo; tiene una cama matr1monial que ocupa la parte central, en la 
esquina l1ay una mesita de espejo con un cenicero completamente ord'inario 
y dos sillas; la habitaci6n se ve descuidada, los muebles viejos y 
maltratados; al fondo hay una ventana que da hacia la calle, aunque est~ 
cubierta por una cortina el cuarto se ve bien iluminado por la luz del 
dla); la CÁMARA EN MANO entra detr~s de ellos en OVER THE SHOULDER; ellos 
no son completamente visibles, el de adelante abre r~pidamente una puerta 
(del bano); la cc!mara los sigue hasta el centro de la habitación. 

Ese. 2.- FULL SHOT de REYNOLOS, la c&mara 10 va siguiendo mientras camina 
hacia la ventana con un PANEO de derecha a izquierda. 

REYNOLDS: 
Ora sf, mi COMPA; J ver cómo te sales de'sta. 

REYNOLOS se asoma por la ventana. 

REYNOLDS:(irón1:amente) 
"El CQMPA de la buen" suerte", me ca1; ya Quiero ver' 

cómo le haces pa' salir limpio de'sta. 

ESC. 3.· INSERTO EN DOLLY del portafolios que carga EL COMP~ mientras 
camina, la cámara lO va siguiendo. 

EL COHPA (OFF): 
Pdrale. ¿no?; yd estuvo bueno. 

Ya hacia un sillón y se sienta; TILT UP siguiendo al portafolios mientras 
EL CQHPA lo pone en una mesita, solamente vemos parte de sus piernas y el 
port. folios; continúa el TILT UP hasta lleg.r • MEDIUM ClOóE UP de 1, 
c.r. de EL CQMPA en CONTRAPICADO. 

EL CaMPA: 
Vas a ver cOmo hace falta algo mds que gOevus para 

11 bra rl eL 

(.~,)I,ti¡ll¡J. 
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!t0nt i nuaciOn ... ) 

ESC. 4.' F. S. de REYNOLOS, que dIce: 

REYNOLOS: (IrónIcamente): 
"El COMPA de la buena suerte" ... 

Después se asoma nuevamente por la ventando 

SECo II!EXTERIOR! CALLE! OlA 

ESC. 5.' LONG SHOT en PICAOO hacIa la calle, dos personas van pasando por 
la acera contraria, la escena estc1 muy iluminada por la luz de 

la manando 

REYNOLOS (OFF, serlo): 

No s~ Qué pensabas ... 

SEC III! INT.! CUARTO HOTEL! OlA 

Ese. 6." H. S. de REYNOLOS mirando a través de la ventana; al fondo estd 
sentado El CQMPA pero 10 tapa el cuerpo de REYNOLDS. 

REYNOLOS 
... pero se me hace Que ora sí nos lleva la chingada. 

Se escucha Que la puerta es abierta. REYNOlDS voltea y saca un puMal, EL 
COMPA se levanta y tirando el portafolios al suelo y volteando a la 
puerta. Entra LO lA (una mujer atract1va, de unos treinta anos, bien 
arreglada pero sin exageración, viste un traje sastre Que sugiere un buen 
cuerpo y cfert~ cOQueterfa, por su actitud al entrar se ve Que se toma 
muy en serio ~ 51 misma y que tiene un Cdr~cter fuerte). 

ESC. 7.· M. S. de LOLA en DOLLY CIRCULAR de IzquIerda a derecha hasta que 
queda la cam~ra emplazada a sus espaldas m1entras ella cami""~ 

hacia una silla diciendo: 

LOLA: (dIrIgiéndose a EL COMPA): 
¿Qué p,ISÓ? 

Al fJndo se ve que REYNOLDS guarda el puMal; mas cerca, EL COMP.o\ se 
sienta y rec.oqe el portafolio. LOLA 5e sorprende porque EL COMpA no l~ 

s,lluJJ; REYNOLDS Sf' ,l~omd J lJ ventJnJ, esta nervioso y molesto. LOLA 
esU pH,Hla Junto ii EL COMPA. 

lOlA ,exlraf'!ada): 
¿Qué les pdC;"? 

fl COMPA (mirJndol,): 
las cosas no sJlirron como planeamos ( ... ) 
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vi. iv. Tres ct1psulas de la serie HistorirJ de la radjo en "'~xfc,,: 

vi.fv.l. - Historfa de"la radio en Héxico, bloque 1, c(§psula 2. 

VIDEO LOCUTOR AUDIO 
ENTRADA (9") 

Detras de cada radIo hay un 

gran logro: llevar la val a 

lugares distantes. 

El primer mensaje del hombre a 

través del aire fue una onda 

electromagnética generada por 

una chispa. 

El telégrafo de Marconi 10gr6 

desatar la el ave morse de sus 

alambres para r-"'uzar todas las 

fronteras. 

La comunicación inal(§mbricd a 

través del Atliintico se logro 

experimentalmente el dos de 

noviembre de 1901. 
, 

-
El mensdje, recibido con 

el ar;dad en Norteamérl ca. fue I 
1.1 letra s. 

SALIDA (5") 
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vi.iv.li .. Historia de la radio en México, bloque JI, capsula 16. 

VIDEO LOCUTOR AUDIO 
ENTRADA (9" ) 

Detrds de cada radi o estc1 1. 

historia de exi tosas produc-

ciones. 

En 1. déc.da de los c1ncuenta 

11 eg6 1. televisión a México. 

Voces matizadas, efectos de 

sonido e historias de todo 

tipo eran transmitidas desde 

1. ciudad • mas de veinte 

millones de personas en el . 
Continente Americano. 

"Kal imJn n
• "Radio teatro del 

di re" 1 "El monje loco", .. El 

derecho de nacer", "Radio 

pa trull a" . .. 

¿ Puede el dmor brotar de un. 

semilla de odio? - (efecto de 

transmisión) 

"1 l' ay, 1JS rJdiJnovelas mexic,]-

nas siguen siendo famosas en 

túdo el mU1ll10. 

SALfDA (5") -- .. -- -- ~-- - -

-- • o •• - --~-- -- ----
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v1.1v.ll1. - Hlstorla de la radio en México, bloque ll!, capsula 37. 

VIDEO LOCUTOR AUDIO 
ENTRADA (g" ) 

Detras del cuadrante esta 

Grupo Acfr Comunicaciones, 

'lfder nacional en radio' . 

(TESTIMONIAL: Tenemos el pri -

mer telepuerto de radio, no 

s610 en 1 a República mexicana 

sino en el mundo, que se mane· 

ja con ocho sel"iales a ni vel 

nac1onal, integradas en forma 

computarizada y digitalizada). 

De este modo, se mantiene un 

control eXdcto de 1, programa- , 
c.ión en c.dda un, de sus 

, 

estaciones, que <;uman más de 

ciento cincuenta. 

~ Hoy, Acir cuenta con di ndmi cos 1 

fOI millos radfofó!licos Jpo)Jdos I 
por tecno 1 091 d d' puntd. 

1 -----
SALIDA (5") , 

J 
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vi.v. Dos cc1psulas de la serie Patrimonio de Id humanidad efl 

latinoam~ricJ. 

'11.'1.1. Patrfmonio de la humanidad, cdpsula 6, versión banderas. 

VIDEO LOCUTOR AUDIO 
ENTRADA (7") 

A casi mil Id 1 ómetros de 1 a 

costa ecuatoriana esta el 

Pa rque Nac10nal de las Islos 

Ga !apagos. 

Este parque ti ene una gran 

cant1 dad de especies Clnieas 

porque se desarrollaron en 

total aislamiento y en 

tondi ei ones el imc!!ti cas muy 

particulares. 
-~. 

El 1 ugdr fue deel arado 

Patrimonio de 1 a numanidad en 

1978 por la UNESCO. 

Las G.1ap.gos, nuestro pat;i-

mOtIlO en Latinoamérica. 

SAL! DA (,," ) 

L....~. ~ 
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vi.v.i1. - Patrimonio de la humanidad, c~psula 6, versión UNESCO. 

VIDEO LOCUTOR AUDIO 
ENTRADA ( 7" ) 

A casi mil kil6metros de la 

costa ecuatoriana estJ el 

Parque Nacional de las Islas 

GalSpagos. 

Este pa rque tiene una gran 

cantidad de especies únicas 

porque se desarrollaron en 

total aislamiento y en 

condiciones el imatfcas muy 

particulares. 
~ 

La UNESCO ayuda a la protec-

ción de los bienes naturales y 

I promociona su conservación. 

Las Ga 1 ti p~ tlOS. nuestro pdtri -
j 

~onio en Latinoamérica. 

SALIDA (5") i 
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VI NECESIDADES PRÁCTICAS DEL GUJONISTA 

EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS TEÓRICAS. 

A estas alturas resulta necesario hacer una evaluación de las herramientas 

te6ricas que proporciona lengua y Literaturas Hispanicds frente a las que 

tiene un guionista con otro bagaje académico, un breve balance que flustre 

la situación de un egresado de nuestra carrera en el cine, la televisi6n y 

la radio. 

En mi desempeno profesional tuve que aprender sobre la marcha 

cuestiones elementales del guionismo y de los procesos que forman parte de 

una producción. Al margen de su utilidad, el conocimiento de los medios es 

secundario frente al dominio del discurso, esencial en todo tipo de 

escritura. Como alumno de 1.1 carrera de letras yo considero Que contaba 

con 10 mas importante, y sin embargo en un principio competfa en des/entaja 

con Quienes ten1an a la mano dicha infor~ac16n; en un ambiente tan pagado 

de s1 mismo como el de radfo y televisión, no conocer cuestiones b~s1cas 

del guionísmo e:i siempre un problema. 

Caracterfsti .. as el favor del egresado de letras: 

l. Ante todo, formación de car~cter human1st;co, elemento indispensable 

pn estos tiempos de especialización globdlizante. 

2. Conocimiento de nue!ltra tul tura por medio de sus mJnifestac.iones 

literdfidS y l1ngfllsticas. 

3. C0norimicnto de las cJrJcterfsticJS formales del discurso verbal. 

4. MeluJvlvljf.J y e'>"pt'l ienc.id en inv~stigdción. 
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Caracterfsticas en contra: 

1. Desconoc1mfento de lOs medios de comunicaciOn y de los aspectos 

formales del guiOn. 

ff - EL VAclo FORMATIVO DEL ESTUDIANTE DE LETRAS. 

Para precisar este hueco he desglosado los conocimientos Que considero 

necesarios en el ejercicio del guionismo, y que no son contemplados por el 

plan de estudios de letras hispdnicas44
• 

l. La estructura dramatica en el guión. 

2. Características generales de la prOducción en cine, televisión y 

radio. 

3. Lenguaje técnico y formatos del gui6n. 

4. Los di ferentes géneros de cada med; o. 

5. Adaptaci6n de textos. 

6. Rea1fzaci6n de las ideas de una tercera persona -Jgencia. productJf o 

clfente-. 

7. Actualización en cuanto a las nuevas herramientas de producción para 

que su guiOn las explote de la mejor manera posible. 

iii - INTERDISCIPLlNARIEDAD. 

Hay otro aspecto que juega d fdvor del guionista egresado de Lenqud y 

Literaturas Hispánicas y es el carácter interdisciplinario de la carrera4~. 

u los puntlJs 1 <1' S se refieren d informaciún teOrlca elementdl; los ultimos do~ 
Eueden ser resueltos durante el ejercicio de la profesión. 
, S1 b1en 1~ 1nterdlsclpllnarledJd de letras hlspAnlcas no es una meta del plan de 

I?studl0S, al menos últimamente "P. I?\tán viendo 1nd1c10s de este fenÓmeno; el 
eJf'mplo esU en maestros como AleJdndro de la MOfa, titular de Introducción d la 
l1ngOlstica y LinQOlstica hispanoamericana, Quien se ha eSpec.ializadO ¡;on 
neurol1ngDlstlcd, o en el doctor en antropoloC}la r"uDa,>a OI<tv;hl, qu~ t1rn.-' la 
ca tedra de l ¡ teratura prehl spanlc.d. 
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En su articulo "El estudia interdis,:iplinilr [sic] de la comunicaci6n" 

Jorge Varee pone el dedo en la llaga respecto al problema que padecen 

muchos comunicOlogos, en este caso gu'ionistas; él plantea que el problema 

de las ciencias de l~ r~omunicac;ón comienza desde Que se dlstorsiona su 

funciOn, desde el mo~ento en que se les considera un fin y no una 

~errdm; enta. 

"Huchas veces los c1ent1ficos de la comunicación reducen su ciencia a 
la expl1caci6n de ln operati"vo en 10<;; medios (funcional1smo> o a la 
justificación emp1rlca de procesos con base en un análisis 
cuantitativo y técnico (positivismo). Hay una insistencia en el 
proceso, en el cCtno se comunica, pero el q/l~ y p4ra q/l~ quedan 
marginadOS o se confunden con aspectos del célmo"u. 

Es por medio de la ciencia y la tecnologfa que se da la transmisi6n de 

un mensaje; esa mediación no puede ser realizada por un comunicador usi no 

sabe primero de 51 y de la sociedad Que le rodea y, desde luego, si no 

entiende la comuniCJCijn como un fenOmeno humano pleno de sentido .. 41
, como 

un acto que "tiene como punto de convergencia a la persona y su 

trascendencia socla,,,48. Al ,estudio de la tOmUnicdci6n y SIlS medios se le 

l1Jm,3 'Cif~,-,ti~~ de la 'omunicación' porque se impone una apro)'imacl0n 

te6rica y prjctieJ de cJrjcter interdiscipl1nar10. Yaree arguye que esta 

apro.dmaciOn necesita un hflo conductor epistemológiCo, un tronco común del 

saber Que en la actualidad suele brillar por su ausencia: "pocos fenómenos 

~ay Jctualmente tan netesitados de la interdisciplinariedad ~omo 1! 

':Jmuni eJe i jn,,49. 

El licenciad.> en Lengua y literaturas Hispdnicas, siguiendo con las 

exiQenelds de Varee, Qrdcias a su distanciamiento de los medios los concibe 

----.. VAReE, ,'P ot p.Jg. 22-~l. 

" [(lId, p,o \0 .. '" ; :'1 ;S. " , .. ;,'11,; • ~Jq. i 7. 
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m~s claramente como objeto de mediadOn y no confunde el QU~ con el cdmo; 

adem~s esU empapado del fen6meno humano m6s pleno de sentido: la lengua, 

una herramienta de comunicación que 10 acerca a sf mismo, a la sociedad que 

10 rodea, y a la vastfsima cultura hisplinica. Al mismo tiempo, para cursar 

la carrera el egresado ha tenido que utilizar cient1ficamente diferentes 

enfoques -filo16gico, lingOfstico, literario- y trabdj6 hasta cierto punto 

de manera interdisciplinaria. 

jv - PROPUESTA PARA LA INCLUSl6N DE UNA CÁTEDRA DE GUIONISHO. 

Una c~tedra de gulonismo podrfa complementar la formación del alumno 

interesado en el tirea y colocarlo en una situación favorable. Es claro que 

en dicha clitedra no se realizarfa un acercamiento exhaustlvo ni a la 

tecnologta involucrada en la producción ni a las caracter1stlcas de los 

medios comunicativosj para elle existen licenciaturas en casi todas las 

Universidades del pa1s. La c~tedra que propongo pretender1tl cubrir las 

necesidades formales requeridas por la profesión y detalladas durante el 

desarrollo del informe. 

Nuestra carrera es la Onica Que prepara profesionales del espanol de 

una manera integral; si en ella existiera una catedra de guionismo formJI fa 

escritores espeCializadOS en el manejo del idioma con POSlbi ¡ idddp~ de 

colocarse en los puestos que ho)' ocupan autodidactas, o licenciddo.., '.".'1 

informacion meramente técnica. 
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VII CO!'lCLUSIONES. 

- ¡POR QUÉ '!NA CÁTEDRA DE GUIONISMO? 

Salvo contddas excepciones, en MéxlCo padecemos una insultante falta de 

calid.3d en cine, radio y televisión; sin embargo nadie parece preocuparse 

por formar profesionales con una cultura general mds o menos aceptable. 

gente que tenga una visión ampl ia de la sociedad y conozca Su medio de 

expresión 10 suficiente como para expresarse a través de él. 

Este informe ha intentado mostrar que la carrera de lengua y 

literJturas Hispdnicds puede formar guionistas cultos capaces de emplearse 

en los medios de comunicación, gente con inquietudes creativas Que conoce 

el espanol bastante bien Y. al menos en teor1'a, podrd manipularlo 

adecuadarr1ente. 

Un profesional con estas cardcterfsticdS suele ser dpreciddo por los 

produc.tores. En los medios de comuni,cdción hay pOCd gente con und 

educación especiallzada; los niveles que alcanzan sus profesionales llegan 

a ser cl(celentes, pero en general predomina el descuido y la mediocridad. 

Entre los guionistas la dusencia de conocimientos académicos es todavfa mas 

notoria; cUdlquiera sabe usar su lengua madre, pero fatalmente pocas 

personas p,¡eden expresar sus ldeas en palaoras. 

Nuestra carrera mantiene en general un equilibrio justo entre el 

estudio de lo literario y lo lingQfstico filo16gico; este complemento 

permite tlue ~us egresJdos tengamos un desempeno aceptable en cualquier .:íred 

relacionadd (.on el lenguaje. Yo sé pOI' e.-:perienc;a que somos tapllCes de 

empleJr' el conocimiento de 103 lengua y la litenturd, esencialmente 

J/olIrr.i,.di,·', p.n.Hnos ".,brf' los h~ll1br('l!:o ~ ... 1.1 tl"lnololJl,) y J, ... ·mpl"'í'i.Jrno·, 
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como guionistas en cine, radio y televisión. S1 existiera una cC!tedra de 

guionfsmo, el paso hacia estos medios se dar1a con mayor facilidad. 

jj . PROPUESTA DE TEMARIO PARA UNA CÁTEDRA DE GUIONISMO. 

La licenciatura es capaz de formar buenos guionistas sin alterar en esencia 

su plan de estudios. POdrfa crearse una catedra de guionismo a manera de 

seminario de modo que estuviese seriada y fuera optativa para el alumno de 

los ~ltimos semestres; el temario propuesto para la materia de guionismo es 

el siguiente. 

Objetivos: que el alumno de letras hispC!nicas conozca la importancia 

del lenguaje en el guionfsmo, 1.1 estructura dramdtica y sus géneros, los 

diferentes tipos de gu16n y 5US formatos, 1.15 caracteristicas de una 

producción en cine, radio y televisi6n, .y el lenguaje técnico y las 

gram¿ticas que deben ser utilizadas en la escritura. 

Temario: 

1. Introduccf6n al gu1onfsmo. 

1.1. Definici6n de "drama". 

1.2. La estructura dramdt1ca -Introduccfón y Planteamiento = enlace; 

Desarrollo; C11max y Conclusión = desenlace-

.3. Caracter1st1cas del personaje dram¿tico. 

2. Los géneros dramdticos. 

2.1. Géneros dramdticos -traqedia, comedia, sHira, tragicomedia, 

melodrama y pi~za-. 

2.2. Generas y subgeneros drJm~ticos en cine, radio y televisión. 
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2.3. Géneros no dramHicos'de cine, radio y televisión -documental, 

ser1e, c~psula. musical, etcétera-o 

3. El qui6n. 

3.1. Qué es un guión. 

3.2. El guión literario. 

3.2.1. Manejo del tiempo -ddecuaci6n, elipsls y dfstensl0n-, 

3.2.2. Manejo del lenguaje cinematogr~fico, radiofónico y televisivo. 

3.2.3. El dialogo, el monólogo y la voz en off. 

3.2.4. Manejo de la estructura dram~t1ca -3 partir de una premisa, un 

personaje, una sinopsis o un argumento; tesis, antftesis y 

sfntesis-. 

3.2.5. El guión no dramHico. 

3.2.6. Otras herramientas -ley de progresión contfnua, el tea ser, el 

flash odck, etcétera-o 

3.3. El guión técnico. 

3.3.1. Tecnologfas de la producción. 

3.3.2. El lenguaje técnico. 

3.3.3. Formatos del guión técnico en cine, televisión y radio. 

3.4. El guión ITIU1tif1'lf'd1a. 

3.S. LJ escritura del gui6n. 
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III -ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL TEMARIO PROPUESTO. 

f11 .1 .. Es posible tomar ventaja de la idea precfsa que un joven 

tiene de la radio, la televisión y el cine pues, al encontrarse expuesto a 

ellos durante toda su vida, es capaz de relacionar la información de la 

materia con su experiencia como espectador. Esta suerte de lenguaje comOn 

permite que una catedra de guionfsmo avance r~pldamente en su primera fase; 

al maestro le basta remitirse a modelos 'cldsicos' pdra mostrar la 

estructura dram6tica o los diferentes géneros de cada medio de comunicación 

Y. por 10 tanto, bien pronto puede abordar temas especializados. 

;11.11. Se podr1a establecer alguna manera en que literatura 

dramatica y teatro apoyara las primeras clases del temario propuesto, o que 

el alumno tomara de manera complementaria un curso de esa carrera. 

;i1.1ii .. la carrera de Comunicaciones de la UNAM también podr1a 

apoyar la c~tedra de guionfsmo, principalmente con equipo para la grabación 

de un guiOn -aspecto importante si se quiere dar una vistO" completa de los 

procesos de producción- y con material de archivo para los ejemplos 

aud10visul!les. 

fif.;\' .. Un taller serfa útil para Que se dedicara mas tierrpo a la 

aplicación de la teorfa a producciones espec1flcas. 

i i i . y . Otra manera de ~po.var la formaci6n de guionistas <",f>r1a 

fomentar en los interesados la realización de su sf'ryic10 sor;.)l como 

guIonIstas en Rddfo UNAN o tvUNAN. 



i i 1. 1'0'. 

62 
La b1bliograf1a del informe puede servir de base a la 

c~tedra propuesta. En el caso de los libros que existen en el acervo de la 

biblioteca Samuel Ramos, indico cu~les son sus localizaciones. 

Iv . • CARACTERISTICAS DEL PROFESOR DE GUIONISHD. 

El catedrstico de la materia de guionismo debe estar familiarizado con los 

procesos de producci6n de cine, televisi6n y radio, conocer la estructura 

dram~tica y al menos algunas obras de su literatura. 

Es indispensable que los candidatos tengan experiencia en el oficio de 

la escritura, que conciban /J los medios de comunicación como una forma de 

llevar d cabo un mensaje y no como un fin en 51, y que esten informados de 

las nuevas tecnologfas. 
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