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INTRODUCCIÓN 

'ili: hombre primi"tivo experiment"ó que sin poder comunicarse 

con o-tros individuos no podría obt"ener lo que él quería o. lo que 
era difícil de tener. sin coni"ar con un grupo de Individuos con la 
misma necesidad. Por ajemplo el organizarse para la. cacería 
de un animal muy grande y feroz. 

A raíz de esta necesidad el hombre lnvent"a, crea o·· planea una 
forma de comunicación la cuál al principio surgió ccm '··señas, 
sonidos, gri-tos y se fue transformando para después plasmar 
estas ideos con dibujos, signas, e-te. 

,AJ poso del tiempo fué definiendo es-te sis-tema de 
comunicación, y después dis"tinguió dos principales: El Visual y 
el Audii"ivo. 

Cuando nos referimos a comunicación visual, debemos pensar 
en signos como señas, gesticulaciones, grafismos, ei"c. Y al 
audi-rivo a los sonidos, la músico, el habla, ei"c. 
Con el -riempo se ha ido "transformando ton-to el lenguaje 
audi-rivo como el lenguaje visual y ha sido revelado que la unión 
més expresivo y significa"tivo es la de estos dos tipos de 
lenguajes. consti-ruyendo así un tercero llamado lenguqje 
audiovisual. És-re contiene -tan-to a la imagen o grafismo 
(lenguaje visual) con estrecho relación con un sonido, palabra, 
silencio, músico, e-r::: .. (lenguaje audi"tivo). 

De -rol modo que una imógen en dado caso, puede ser 
resol-toda si exis"te una palabra que 
lo digo y una palabra puede ser imaginada si exist"e una Imagen 
que la sus"tente. 

Por lo -ronto podemos decir que el lenguaje audiovisual es-ta 
consi"íruido por el audio y el video, del latín audio = oír o yo oigo 
y video = veo o yo veo, es decir, yo oigo y yo veo. . · . · 

Conocer el lenguaje audiovisual, como fuerza . que une a la 
imagen y al sonido para hacerla una misma, es Indispensable 
para alguien que quiere 
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elaborar un guion logrando un mox1mo de expresividad y 
realismo. Pero mucho más eficaz es conocer a cada uno de 
ésTos dos componenTes del sis-temo audiovisual, audio y video, 
por separado. Porque al esrudior un -todo desde sus portes 
mínimos se puede comprender meajor su es-trucruro complet"o. 
En-tonces se debe en-tender: que se debe conocer lo 
es-true-tura de lo imagen, sus significados, sus usos y 
aplicaciones al igual que los del sonido, el silencio, lo muslco, 
e-te., poro que con es-te esrudio podamos componer, enviar y 
comprender mensqjes funcionales y expresivos. 
,AJ lodo del desarrollo del lenguaje audiovisual, el hombre 
siempre ha -tenido lo capacidad de planear, organizar, 
visualizar, crear e imaginar his"torios, vivencias, es decir, como 
si exlsTieron mundos al-ternos al suyo; y Todo es-to se ve 
plasmado cuando se elaboro un guión. el cuál yo es lo primero 
ideo de lo imaginado, es oigo yo escri"to, oigo palpable. 

El guion Eajerce un papel básico poro lo producción de 
soluciones audiovisuales. Radico su importancia el formar porte 
de lo pre-producción que implico planear, prever, organizar y 
concepTuolizor los recursos -teóricos, humanos, -técnicos y 
económicos de un oroyec-to. 
Sin el guión se ouede decir que el proyec-to no Tiene un eaje 
donde gire y en cualquier momen-to puede caerse, por ello es-te 
Trabajo pre"tende cubrir algunos de los necesidades en cuan-to 
al conccimien-ro y oplicc:ción del guión. 

En el presen-te se esrudiorá el guión de video documen-tol, 
desde -todos sus pun-tos de vis-to como uno esfera valioso, en 
donde inTervienen diversos in-terocciones de imagen y sonido. 

De es-to manero, al -terminar lo invesTigoción se podrá 
observar al guión como uno columna vertebral con lo cual se 
podrá levon-tor y sos-tener uno Ideo creada en lo men-te, es 
decir, se mot"eriolizorá oigo e-téreo, algo que fue 
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una necesidad de comunicación en forma de idea y que se 
requiere -traspasar al lenguaje visual y audi"tivo. 

Debo indicar que esi"e "trabajo sugiere una inves"tigación a 
fondo de qué es un guión y con"tiene una breve explicación de 
cómo se realiza un guión de video del género documeni"al, así 
como "también se plan-tea la importancia 
del guión den"tro de la producción y posi"- producción, y qué 
impacto Tiene en la comunicación visual. 

El o~e"tivo general del proyec"to es elaborar una propues"ta de 
guión de video documen"tal, que permi"ta en-tender y Eajemplificar 
"todos los factores que in-tervienen en la producción de videos 
documen"tales. El uso de la Información con-tenida en esi"a -tesis 
puede ser recomendable para profesores de bachillera-ro de 
cualquier perfil profesional, ya quecon -toda la información que 
se expondrá proporcionará conocimien-tos -teóricos, 
meTodológicos y Técnicos básicos para la preproducción de 
mensajes educaTivos audiovisuales des-tinados a su producción 
en video den-rro del aula. 
Es-re -trabajo se man.aja un lenguaje sencillo, claro, conciso y 
fácil de comprender para cualquier profesional, ademéis de que 
se apoya en un ejemplo concre-ro. 
Pare: Terminar, se debe aclarar que el con-tenido de esi"a 
inves-tigc:ción se basa en reflexiones sobre las lec-turas de la 
bibliograña mencionada el final del proyeCTo, y "también en 
pequeñas experiencias personales acerca del guión. 
Pera aquellos que acceden al mai"erial enconi"raréin gran parte 
sobre la es"truci"ura del guión de forma mei"ódlca y ordenada, 
partiendo de un proceso de desarrollo general a par"ticular 
(Definición de Guión al Guión de video documen"tal) asegurando 
así una mEajor aprehensión de la información por 
porte del leci"or, porque se parte desde Ideos básicas a ld~as 
complEajas. 
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Lo obra se const"iruye de cuat-ra copí-rulos: 

En el Primero de ellos, 
importancia y se hace un 
audiovisual de un mensaje. 

se define que es un guión, su 
breve esrudio sobre la esi'ructura 

En el Capírulo Segundo se hace una distinción ent"re las 
diferent"es ei'opas de creación del guión de video document"al. 

Al llegar al Capírulo Tercero nos limit"aremos a describir la 
uTilización de los recursos del lenguaje -técnico para la 
elaboración del guión i'écnico del video document"al. 

Por último, el Capí"tulo Cuarto, se manejará de modo práctico 
debido a que se realizara un guión de video documeni'al, 
disTinguiendo las -tres et'apas del proceso de producción de un 
proyect'o, las cuóles son la pre-producción donde Tiene un 
papel importan-re el guion coma guía en la planeación del 
proyect'o, se t'ocarón punTos importan-res de la producción en 
donde se ponen en práct"ico -todo lo -teoría presen-tada y se 
comen-taró sobre la posi'-producción que se dirige o lo edición 
y ob-tención de un video -terminado. 

ª Introducción 



CAPITULO 1 

1.1 Definición de guión 

1.2 Importancia del guión 

1.3 El guión y el guioni.si"o 

1.4 E.si"ruc-tura audiovl.suol 

1.5 El video, como medio audlovi.suol 



CAPÍTULO 1 EL GUIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DE GUIÓN 

~ando se requiere elaborar un proyecto o un esrudio 

sobre cualquier cosa siempre es bueno y recomendable 
conocer la definición de aquello, para así "tener en cuen"ta el 
marco concep"tual donde se si-rúa, comprendiendo sus 
carac"terís"ticas físicas, "temá"ticas, económicas, ven-tajas y 
desven-rajas, eTc. 

Por ello es de gran importancia comenzar con una definición de 
guión. 
Ex.is-ten varias concepciones de au-tores esrudiosos del guión, 
los cuales definen ol guión como una parte f"undamenTal de "todo 
proyec-ro. como si el guion füera ya el video, película' o 
programa pero escri-to en papel. 
El au-tor Gonzélez ,AJonso define al guión como una f"orma 
ordenada"' por la cual se presen-ta el con-tenido de un proyecto 
describiendo su imagen y sonido, y que además tiene un papel 
Ce guía median-re le producción de és-te. 

L..<::urdes Ademe considera al guión como lo siguien"te: 

" El gL.;¡¿...., es e! ir.s-:-rt_.'men10 c;i..:e es-tablece Todas las cond;ciones 
r.e:=esarias para ret:;lí=ar un progr~ma audiovisual. Un buen guión debe 
cor.-re.~er. .:::o.- fe -:-:;n-ro, -rodcs los elemen-rc:s de coordinaclón del audlo y 
\.JCeo. así cor:-:o el ;::acel que va a desempeñar en cor!)unTo la imagen, la 
palabra y el sor.ido en cada secuencia de la composición del programa. • 3 

ReTomando par:-e de lo an"terior se puede decir que el guión es 
un esquema escri•o que sirve de guía paro realizar proyectos 
audiovisuales Tales como son video, cine, -televisión, e-re., en 
donde se es"tcblecen condiciones y elemen-tos -técnicos, 
"teóricos, simbólicos. re"tóricos y li-terarios sobre imagen y 

1
..J:..!l.,,¡'J - CL.~DE CA<.R:É!<.E / 30NITZ:.<. P~~ Prác-rfca Ceí guión 
c1re'T":;;1":;~rdco. EC."T":;ricl P~iCós. 1era. eC:ic:ón Suenos ~res. 19S'I. ¡::ég. 14. 
~ CARLOS GONZ.5...LE.z ~NSO. El g:.ú!:.-:. E.d1Torro1 Trillos. 5°. Impresión, 
México.1.992. pég. 15 
3 L.OL!RDES P\O~E GODDAt<D, Guionismo. Cémo redoc:::Tar guiones para monTojes 
auC!ov1suoles. 1"e!evisión y =ine. Edi1"orial Dic:::no, 3ª. Reimpresión, México. l9S>3, pág. 53. 
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CAPÍTULO 1 EL GUIÓN 

sonido. Por lo -tan-to, el guión es la concepc1on y proyección 
an-ticipada de un proyec-to audiovisual que va a producirse, 
grabarse y pos-teriormen-te -rrasmi-tirse. 

-""'sí mismo, como Boni-tzer lo afirma, el guión es ya el proyec-to 
audiovisual pero en su e-tapa méis primi-tiva porque se 
encuen-tran -todos los elemen-tos que forman parte del 
proyec-to, es decir los que deberéin oirse, verse, hablarse: pero 
solamen-te es-tan presen-tes a manera de descripción. 

Por lo -tan-to, el guión es la represen-tación men-tal o imaginaria 
de -toda una his-toria, ya sea és-ta real o fic-ticia. Tiene una vida 
la-ren-te desde el primer momen-to en que es concebida, y el 
guionis-ra puede fan-tasear en cuan-to al con-tenido narra-tivo de 
és-ra y pregun-tarse cómo ocurriréin los hechos que lo llevaréin 
hes-ta el . final que él desea o plan-tearse qué iméigenes 
presen-taró. 

Debe planear -todo lo que se veréi y se oiréi en su obra: 
den-t-ro de es-te proceso de planeación puede imaginar de 
principio a fin a es-ra, sabiendo que a la hora de -transcribir 
eses idees al papel, seguramen-te se daréi cuen-ra que algunas 
concepciones son irrealizables en la producción, ya sea porque 
implican demasiado ga.s-ro. refüajan la u-tilización de muchos 
recursos humanos, -técnicos o simplemen-re por cues-tiones de 
•iemoo. 

-·----.... ------,----
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CAPÍTULO 1 EL GUIÓN 

1.2 IMPORTANCIA DEL GUIÓN 

impcrTancia del guión no reside en su escri"tura 

propiamenTe dicha, es decir, una composición li"terarla. La 
importancia se da en cuanTo a su func1on, es decir, en la 
manera en que llega ese mensaje al público y si llega de la 
forma en se planeo. Por- ello es importan-te no "tan-to el qué se 

dice, sino el cómo se dice, o sea que recur-sos audiovisuales se 
u"tilizar-on par-a que ese mensaje llegare: de le: for-ma en que se 
r-equier-e. 

Empezar- o r-ealizar- un pr-oyecTO audiovisual sin un plan pr-evio o 
guión conduce a un gas-to :::e "tr-c:bc:jo humano y desgas-te 
innecesc::r-io de equipo y mc::-teric:I. Es eviden-te la importancia de 
preporcr los recursos ma1eriales. -récnicos y humanos paro 
opTimizc::r- el Tr-a::c::jo y ob-rener la m~or- calidad del ma"terial sin 
olvidc::r el con•enico comunicccional y educc::•ivo, en el caso del 
guión Ce video ::::a:::urr.en-rc:I. 

Resumierco lo :::n•erior, podemos decir que le: imporTc:ncia del 
guiér es ::::-imc,-dial ya que és-re pr-oporciona elemen-tos 
Téc:-!icos en forrrc: on:iencCc que Tienen que ver con la 
procuccién, e!emer.•os nar-r-c::•ivos y expresivos, que "tienen que 
ver- con le comuniccción del mensaje, y ademéis es una guíe: que 

r.os sir-ve por-e: •ener un ccr.-rrcl general del proyec"to. 

12 
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CAPÍTULO 1 EL GUIÓN 

1.3 EL GUIÓN Y EL GUIONISTA 

í. ¿Quién es el guianist-a? 

'$: ser gulonis-ta implico 

director creaTivo. 

mucho más que ser escri-tor o 

Requiere un compromiso on-te un público que merece "todo y es 
él, quién va a decidir si el proyecto es bueno o no. El público 

merece respe-to, seo de lo edad que seo y de los creencias o 
nivel que sea. El público poro un gulonls-to lo es -todo. 

Por ello es importan-te conocer sobre el lenguaje audiovisual, 
pues-to que el guión 

no sólo son movimien-tos de cámara y escenografía. Significa 
que a cada imagen proyec-tado se le Tiene que apoyar con un 
audio específico que hago resal-tor sus cualidades ya sean 
simbólicas. informa-rivas. ilus-tra-tivos, e-re. Todo es en función de 
la imagen poroue en ella nos es-tamos basando poro con-tar el 
rela-to. Aunque puede suceder al revés. basarnos en algún 
audio y o -rráves de él buscar imágenes que lo apoyen. 
?ero al bu.seer irl"ége,..,es. sonidos. música o palabras debemos 
.::::c:::nsidercr la crt;r:é.sfera en que se Cesorrollarón, la siTuación 
en :::¡we se presen~.::::ré:n, en el sen7imienTo que deben despertar 
y le expe::::-raTivo qc;e el público -riene hacia el proyecTo. Es decir 
es :-nuy lmpor1on~e ei con1exTo de e5a imagen y de ese audio. 
Es-ro unión de imáge,..,es con audio es lo que origina el poder 
crea"tivo de cada ;,.,dividuo. y eso es algo que cada guionis-ta 
debe saber descrrcllor, pues no se puede enser'ior a alguien a 
"T"ener uno imcgi,..,eción desarrollado o poco desarrollado, como 
la afirma Eugene Vele'. solo con lo experiencia, el conocimien-to 
o la -técnico se puede elevar el grado de creo-tividod. 
Uno his-torio, se cuen"T"e como se cuen-te, se "tronsmi-ta como se 

-tronsmi"to, implica necesoricmen"te a alguien que lo cuen"to y a 
alguien a quien se le cuen-ta . 

.1. E:UGENE V.-ALE. 7"'écnicas del gui6n para cir:e y -relevis;ón. Edrtorlcl Gedesa. :2c. 
í<.eimpresi6n, Serte Préctico. México 1988. póg. 171 
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CAPÍTULO 1 EL GUIÓN 

El fin del narrador es el de complacer, seducir al pública, 
hacerle ver algo nueva . 
. A.unque el pública ya -tenga un conocimleni"o previo sobre el 
-tema, siempre se encani"rará con algo que no conocía sobre el 
-rema. 

2. Perfil del guionis1'a 

Respecto a lo ani"erior y a -través de la refiexión, ideniiflcamos 
carac-terís-ticos deseadas en el perfil de un gulonis-ta: 

El guionist'a ideal debe conocer el lenguaje audiovisual, debe 
t'ener capacidad de síni"esis. Ser conciso y -tenaz. Para asf en 
dado caso definir mensajes concrei"os y claros a un pública 
específico. 

Tiene capacidad de expresión median-te las imágenes. Pues 
debe saber -transformar ideas, concepi"os y si-tuacianes en 
cadenas audiovisuales, para poder disponerlas, explot'arlos y 
reinvent'arlas. Y es capaz de hacer hablar a ési"as, por media 
de significación en la meni"e del público. Tiene una lec-tura 
reflexiva de la imagen y es analí-rico de ella. Es decir, conoce la 
gramó-rica de la imagen. 

Es un observador e invesTigador de los aconi"ecimleni"as de la 
vida. 

Es un ser creai"ivo y emocional pues-to que se d<aja llevar par'." 
sus impulsos a la hora de escribir, pero iiene bien: clara has-ta . 
donde puede llegar lo fani"asía para convertirla en realidad. 

Debe ini"eni"ar escribir correctameni"e en cuan-to. a ortografía y 

reglas gramaticales de su propio Idioma. . , . 

Es un perfecclonisi"a. ·Debe ser crítico y · aui"ocríii~o ··de sus 
propios proyeci"as y actos. 

Debe -tener seniido de lo esi"ético, lo económico, la social,· y lo 
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CAPÍTULO 1 EL GUIÓN 

adminis"troiivo. 
Porque son elemen"tos fundomeni"ales para un proyecto 
audiovisual con los que "tendrá que enfren"tarse día. a día. 

Debe ser precavido para "todo, debe planear has-ta el úliimo 
de-talle, puesi"o que un guión es eso, planeaclón a de-talle de un 
proyec"to . 

.3. ¿Qué función Tiene el guionist-a? 

A -través de lec-turas de libros sobre audiovisual y guiones, 
podemos observar un común denominador en el cual se apoya 
la mayoría de los au"tores sobre la función del gulonlst-a ani"e ün 
proyect-o audiovisual, es-ro es saber cont-ar un reloi"o o una 
his-toria a través de sonidos, imágenes, música, et-c., además 
-tener el gran ret-o de en"treTener al público y man-tener su 
ai"ención. 

Paro es-to debe poner en práciica -toda su creaiivldad, sus 
habilidades y virt-udes para at-raer y mant-ener la at-enclón, la 
emoción e iden-tificación del público hacia el proyec"to. No 
importo a qué "tipo de proyecto se refiera, si nues"tro guión no 
puede hacer que el público permanezca en su lugar, no "tendrá 
éxi-to. 

Lo que se quiere decir es que el discurso narroiivo debe 
cumplir su objet-ivo planeado, es decir si lo que se quiere es 
que el público en-tienda como se forma un ser en el út-ero de su 
madre, por .zjemplo, cuando salga esa gen-te de la sala debe 
saberlo es decir cuando se habla de que un proyecto 
audiovisual cumplio su oqjeiivo se quiere decir que logro 
-transformar las acii-tudes y conocimient-os de alguien que lo 
cont-empló. Como dice Bonit-zer: 
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.. ( . .) L 1n guior-:15"1"';; p1...·e:=e con-rar.'o r::;do, deci.-Jo rodo. Las leyes, lo 
sabemos. (. . .) esr6n hechas pera r.-c.-:sgredirias. (. . .) 
Sólo una regla es es-rabie y es incluso una ley. hay que lnreresar a 
ac:;uellcs a quier.es uro se dirige. 
Es-ra ley va acompañada de 1 .... r:a ror:::. c;ue puede adop-rar la f"orma de un 
cons~o: sólo disponemos Ce la película para ex;:;res·arnos, cualquiera que 
sea la peltcr.1/a. No podemos a1~adir r:int;:Jn comen'tario. nlnguna 
justiñcacíón, ninguna excusa. No pode:"T70S decir a los espectadores que 
d~ón fa sala. o que desconec-:-an su recep-ror-: .. /,Jo habéis comprendido! 
¡Esperad, escuchadrne! ¡Voy a explicar lo qLJe he querido decir!". Es 
demasiado -rarde. Para eso ;eníamos el tiempo de la peltcula. Si no lo 
hemos logrado. si no hemos dado a los espec-radores las llaves que 
necesi-raban para pene1-rar er7 ,-¡~es-n-a casa, si no hernos sabido 
inTeresa.-les y re-renerlos. -tan1"o pe::;r para noso1Tcs ... s 

Se oye como si fuera muy fé:cil que el guionis-ro "sólo debe 
saber en-tre-tener a un público o saber con-rar his-torias" pero 

es -ran dificil, porque o-tré:s de esa frase se enconde -todo un 
-trabajo y es-tudio sobre el sis-rema audiovisual, con-teniendo a la 
imágen, al sonido, e-te. y -también un es-tudio sobre el público 
que conocero és-te proyec-to, el es-tudio mismo del -tema que se 
desarrollará en lo obro, e-te. 

" JEAN - Ct.-->-UDE: CAl<l<IÉRE: / BONITZE'R PASCAL. et>. c;r. póg. 87 
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1.4 ESTRUCTURA AUDIOVISUAL 

los on-teriores aparrados se mencionó cómo los 

elemen-tos claves poro el guión eran el audio y el video, es 
decir los palabras y los imágenes, el sonido y la imagen, lo voz 
y lo música, lo visual y lo audiiivo, que en realidad es-tos 
aspee-tos conforman a Lo es-true-tura audiovisual. 

No se puede escribir o proyec-tor una obra audiovisual sin 
an-tes realizar un es-tudio sobre los elemen-tos es-tructurales 
que forman porte del lenguaje del audio y video, además 
-también son porte de -toda la es-true-tura norra-tiva. 
Es-ros elemen-tos nos auxiliarán para poder expresar mensajes 
al público con una in-tención c:cer-rada. Nos ayudan a -tener un 
cri-rerio c:certado el selec:::ionor elemenTos visuales o 
elemen-tos sonoros, los cuales nos indicarán que fueron los 
adecuados cuando el público respondo de le manero que 
esperamos. 

Lo cn-rerior lo hace -teniendo presen-re que los imágenes 
sigr.iflcan idec.s, y que es-:-as idees comunican pensomienTos, y 
que a la vez es-ros pensc:mien-tos refüajon sen-timien-tos, 
provocando reacciones en el esoectodor. 
Debe -tener confianza en lo que pone en escena pues sobe que 
provocará uno reacción en cc:deno, ya sean és-tos reacciones 
los respues-tcs de público esperados o no esperados. 

Por ello es de mayor impor-rc:ncio que el guionis-to man.aje el 
lenguc:¡je ce la imagen, a esTo úlTimo me refiero a que yo hemos 
esToble:::ica un perfil del guicnis-to ideal, pero ¿Qué poso 
cuando una persona ajena al mundo audiovisual quiere realizar 
un guion, supongamos un mc:esTro de química que paro su 
clase, quiere realizar un video, como apoyo didáciico?. 
Seguramen-te necesi-tará un guión, pero él -tiene la necesidad y 

el compromiso de esrudiar cómo llevará a cabo es-ta -tarea, de 
qué manera proporcionará las imágenes a su grupo. Así él 
comenzará por pregun-tarse qué edad Tiene su público, qué 
nivel educaiivo Tiene, qué conTex-to le an-tecede, e-te. Luego 
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i"endr-á el pr-oblema de cómo mani"ener- la aTención de sus 
alumnos, que música man~ar-á y poco a poco él sabrá que 
debe acer-carse a lo audivisual par-a asi i"ener éxii"o en su 
pr-oyecTo y la ai"ención de su grupo. 

T ani"o las imágenes como la música que se seleccionan en el 
guión se deben pensar con cuidado, per-o las imágenes son 
importan-res por-que és-tas deben expr-esar- lo que las frases 
dicen o ini"enTan decir-, e incluso lo que no pueden decir-, como 
es el caso de los silencios. 
La función de las frases También puede ser- uTilizada de for-ma 
descr-ipi"iva, como en el caso del documeni"al, por lo i"an-to las 
imágenes deben ilusi"r-ar- o r-efl~ar lo que las frases es-tán 
descr-ibiendo par-a que exisi"a una ver-acidad en el relai"o. 

Si analizamos la esi"ruc-tur-a audiovisual encon-tramos dos 
gr-endes sisTemas: 

a) El sis-rema visual que comprende Todos los sisi"emas de 
comunicación, significación y per-cepción ópTica. Es decir- -todo lo 
que nos causa un esi"ímulo visual. 

b) El sisi"ema audiTivo que se r-efiere a -todas las var-lan"tes de 
ondas sonoras o acúsi"icas, ya sea narur-ales o creadas por- el 
horr1bre. 

Es-tos sis-remas se unen en un sólo medio de comunicación, 
como es el vídeo y dan senTido al r-elaTo audiovisual. 
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1.5 EL VIDEO, COMO MEDIO AUDIOVISUAL 

~r lo generol, el empleo del video se incluye en un proceso 

educa"tivo, divulga-tivo, demosTro-tivo o bien como ma"teriol de 
oprendizoje o de discusión, por lo que es u-tilizado en las oulas 
e incluso los maes-tros o personas no especializadas son los 
que producen sus propios ma-teriales didác-ticos o -través de 
es-te medio. Debido a su facilidad de reproducción, mínimo 
man.ajo de los ins-trumen-tos y -técnicas de producción y fácil 
almacenaje no se necesi"to mucha preparación para crear 
alguno, sobre -todo si es con fines didác-ticos . 

.Jorge Gcnzcílez, ""comen-:-o que una de las principales ven-tajas 
del video, es que se reproduce inmedia"tamen"te, no se necesi"ta 
revela:-, puede ser regrabado los veces que sea necesario, y 
por lo genen:::I sigue 'teniendo buena calidad de imagen, se 
encuen-:-ran mezclodos el audio y el video, además de que 
cuen-r-a con un doble canal del oudio, uno que es el normal y el 
segundo qc;e puede ser u-:-ilizc:do pc:ra el doblaje. Se puede 
cooic:r y edi~ar fácilmenTe. c:demá.s de o-tras cosos, es barot'o 
y muy ;;r:::Jc7ico. 

Al iguc:I que en el cine el video -:-iene sus propios géneros. Los 
génercs eri video se definen dependiendo lc:s funciones que 
és•os preTendc:n que cumplan y en relación con la concepción 
misma de lo educa"tivo y culTLiral, con las oudiencias y sus 
necesidc:ces, con las áreas "temá1icas, e-te. El video en 
por-Ticular. -r!ene uno gama de géneros como son, reportajes, 
documen-:-c:les. educo-rivos, difusión, musicales, conciertos, video 
clip, c:-cnrc<::s, onimaciones, comedia, drama-rizacicnes, 
recreaciones, de re-trospec1ivo, de reflexión, informa1ivas, de 
ins"trucción, his-róricos, didác-:-icas, publici-tarios, familiores, 
regis-tros de bodas, cumpleaños, obras de "teatro, deportes, 
e"tc. 

:s .JO:<GE EN;<IQUE GONZÁLEZ Ti<EVIÑO. Televislón. íeoría y Práctica. Edi1"orlol 
. .3.Jhombrc i..niver"'sldcd. 3°. Reimpresión. Madrid 1989. póg 157. 
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VIDEO DOCUMENTAL 

El video documenTal nos proporciona información sobre algo o 
alguien Tomando o document"ándose de la realidad present-e o 
pasada, pero siempre información real. Por lo Tant"o al obt-ener 
dicha información t"ambién est"amos adquiriendo un conocimient-o 
y ést-e a su vez nos d~a algún Tipo de educación. 
Es decir que se persigue una mot-ivación para la 
enfat-iza el int-erés por la modificación de conduct-as, 
valores de la audiencia. 

acción, 
ideas y 

Federico Fernández define al documeni'al como lo siguient-e: 
.. El documen-ral. Se traTa de un género eminent"emen-re inf'orma1ivo o 
cuí"f'Ural de .T.uy variada -ternárica: cientiRca. medica. his1órica, liTeraria, 
e1c. En general impulsa un fin dívulgarivo y Formativo. ·7 

Por lo general un video documenTal t"ra7a Temas de int-erés 
local, nacional o int"ernc:cional; que a cualquier persona in-teresa 
por el simple hecho de conocer más. Por ello el doc:ument-al se 
prest-a para la mayoría de los -temas que suelen int-eresar. a la 
ooblación desde cómo se elc:bora un plat"illo, como se procesa 
u,., ;::rc:duc.,.o, o c:!gún dc:cumenTc:I sobre un lugar o la vida de un 

Exis-:-en des vas-tos hc:rizoni'es de necesidades por las cuales 
:Sue!e im;:'lemenTor.se el vídeo: 
1) La necesidad de ex-tender los niveles educaTivos formales a 
ex-:-ensos sect"ores de la población y 
2) El de le: educación Informal. la preocupación por la ex-tensión 
cien-rífrca. cult-ural, informativa-recreaTiva, et-e. 

El propósi-to del video es acortar dist-anclas y poner al alcance 
de diferenTes audienclc:s a las ciencias, la -tecnología. las artes, 
la hist-oria, la sociedad. e-re. ,Además de permiTir el acceso a 
-tales lugares o sucesos para un público mucho más bas-to del 

7 F::DERJCO FE!<.~'JDEZ DÍEZ / .JOSé r-tAR.TÍNEZ ,AS.AD~ Manual básico de 
i'c!"'l;;~q;e y .~ar.-.:;~v:;;; auaiovisual. EdiToriol Poidós Ibérico. Colección Papeles de 
Co:-:iwn1cc:c1ón. Bon::elono. 1998. pég 222 
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que se lograda en condiciones normoles por cues-tiones 
geográficas, -temporales, de espacio, et"cé-tera. 
En el vídeo document-al la audiencia debe saber desde el 
principio de que se t"rat"a o cual es el "tema, debido o que un 
video documenTol t"ro-t"a de oigo especifico paro una necesidad 
específica, asi que si simplificamos lo m.ajor posible el -tít"ulo 
ayudaremos al espect"odor a encont"rar lo que busco en 
particular. De ahí lo importancia de los t"í-tulos que se don de 
manera concent-rada en el núcleo -temático. 
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CAPITULO 11 

2.1 Guión lii"ercirio y del ncirrador paro video documeni"al 

2.2 Guión de secuencia para video documeni"al 

2.3 Guión de emplazamieni"o para video documeni"al 

2.4 Guión iceogrérfico o s-rory board pcira video documeni"cil 

2.5 Guión Técnico para video documen"tal 



ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

2.1 GUIÓN LITERARIO PARA VIDEO DOCUMENTAL 

2 e-topa del guión li-terario es básico poro la ploneoclón 

audiovisual. 
,Aquí se concibe y se desarrollo la hisi"orio o -tema poro ser 
represen-rada y cop"turodo por la cámara. 
Se debe realizar considerando los característicos del 
observador como son, sexo, edad, nivel de escolaridad, 
si-tuoclón geográfica, nivel socio-culi"urol, ei"c. 
Lo ani"erior se considero debido a que no es lo mismo 
preseni"or un video a niños de primario que a jóvenes , de 
secundario o bachillero-to, -tampoco es igual present"or un video 
sobre lo menopausia, por ejemplo, a hombres que a mujeres, 
por obvios razones. 

0Tro f"acTor importanTe en el guión lit-erario, se pueden 
icenTificar siTuaciones. narraciones, diálogos y ambient"es así 
como escenografía pero no debe llevar ningún -tipo de lenguaje 
Técnico. Por ello es que a es-te guión se le llamo lit-erario, 
porque sólo consis-re en uno redacción la cuál cebe ser lo más 
sencilla posible, es ceclr no u-tilizar palabras rebuscadas y 
diñciles de en7ender, se ceben buscar palabras que expresen 
ce la manera más consisa lo que se quiere comunicar, sobre 
7oco si se sebe que un documen-ral debe ser lo más obje7ivo y 
verídico pc:;ible, aunque se puede jugueTecr con si-ruacione.s 
fic-ricias pero incluyendo información real, por lo t"ant"o es 
im;::orTan7e 7ener claridez en las ideos, noi"urolidod y 
originalidad en los -términos, es decir no utilizar -términos muy 
banales o vulgares. 

Por lo ont"erior, al realizar el guión se debe -tener preseni"e lo 
siguienTe: 

¿Qué se va a cont"or? ( Cómo se abordará el -tema o la Idea) 
¿A quién se va a coni"or? (.Es· decir, ~I público a quién se va a 
dirigir el mensaje) · 

1 L.OURDES ADM-'1E c:;;QDDARD, op. ci1",. pág. 57 ~- .5.S. 
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¿Cómo se vo a conTor? (¿Qué género se uiilizorá o qué 
recursos audiovisuales in-tegroremos y en qué i"ono lo 

mon~oremos?) 
¿Cuándo se desorrolloro lo hisi"orio? ( Preseni"e, pasado o 
fui"uro) ei"c. 

Aunque o grandes rozgos se puede decir que siempre se 
comienzo con un plani"eomleni"o del problema o sii"uación a 
narrar, se sigue con un desarrollo o nudo y se llega o uno 
conclusión o un desenlace. Aunque no siempre von ordenados 
lineolmeni"e los ei"opos mencionados, (porque puede 
comenzarse con 'el fino! de lo hisi"orio, o bien por el medio y 
después reconsi"ruir lo Trama), el especi"ador, al conocer esi"os 
'tres e-topos cuando mire lo -tramo comple'to, ou'toméi'ticomen'te 
debe hacer la recon.s-rrucción men-tol, siempre y cuando es'tén 
bien plcn'teodos. 

Es-to fose de guión liTerorio debe i"ener -todos los revisiones 
posibles para asegurar lo fluidez, coherencia in-terno, veracidad 
y precisión de lo información. 

Debido o que un guión li'terorio en video documenTol se basa en 
lo información, yo clasificado, resumida y ordenado respecTo al 
Temo, el cual va a respaldar el con-tenido del video, es 
f"undome:-m:::I conocer de que manera podemos ob-tener la 
;nformoción, por medio de algunos -técnicas de invesi"igoción 
que .se verán o coni"inuoción: 

Técnicos de lnvesi"lgoclón y recopilación de lo Información 
acerca del i"ema 

Selección de las fuentes de inrormación y recopilación del 
marerial 
Uno vez de-terminados el i"ema del video, el medio par el cual 
se va o i"ransmiiir o reproducir y el público a quien se va a 
dirigir, -también el género y el 'tono que usaremos paro el 
documeni"al, se ha de realizar un exhausTivo esi"udlo de los 
fueni"es de información útiles y que esi"én disponibles, osí como 

----------~--------
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una selección de ma-t-eriales, su arder.iamieni"o y clasiflcoción, 
acerca del "tema. 

Lourdes P-dame nos recomienda que ani"es de realizar el guión 
y para proceder o la invesi"igación se hace lo slguieni"e: 

.. Es imporranre c¡ue -rodo guionis-ra conozca las principales ·técnicas de 
ir:ves-tigación que se uti/i:an par recopilar la inTormaclón de cualquier 
programa az.;diovisual. !<ecuérdese que de alguna manera un gulonis-ra es 
r.;n inves17'gador-, y son con-:-adas las empresas e instituciones que cuen-tan 
con especialisras que elaboren el con-tenido de un programa, por lo que el 
guionis-ta cumple s;;er:eralmen"te las fünclones de inves11"gador y 
cornur.icador simul-:-6,...,earr:er:~e . .12 

Cuando se es-ró buscando mai"erial para la elaboración del 
guion li-rerario se cebe -rener presen-re el Tiempo que le 
daremos -rani"o o la invesi"igación como al audiovisual. Porque 
se puede "tener i"an poqui-ro -riempo de duración requerido paro 
el video, que no alcance a ejempliflcar "todo el mai"erial que 
conseguimos ref"eren1e al -rema o viceverce Tener mucho 
-riempo en el video pero no "tener que más decir. Y "también si 
se debe inves-rigar de un día para oi"ro el Tema y producir el 
vide<:> o se ;-iene un -riempo largo para la inves1igación. 

Todo es-ro "también depence de la diflculi"ad o nai"uraleza del 
-rema. 

No importa que ob-rengamos mucha o poca información, lo 
importan-re es saber si con esa información es suficieni"e paro 
comunicar el mensaje que queremos que llegue al público, pero 
un aspee-to malo, se podría decir es que solameni"e sabremos 
si la información fue suflcieni"e o no hasi"a que el documeni"al 
.sea exhibido y criticado. 

2 :t;iCem .. póg. :20. 
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ETAPAS DE REALIZ.O.CIÓN DEL 
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La primera -tarea. una vez efectuada la recopilación del mayar 
número posible de da-tos, consis-te en archivar es-te ma-terial 
base. Es-to puede hacerse u-tilizanda fichas bibliográficas o un 
cuaderno des-tinado para ese fin.3 

Pos-teriormen"te se procede a la selección rigurosa de los 
da-tos ú-tiles para la elaboración del con-tenido. Es decir dai'os 
oqjeTivos, claros, concisos, e-te. 
Por lo general se va a diajar de lodo lo que es esi'adísticas, 
números. fechas, e-te. que a la largo resuli'an paca eni'endlbles 
y dificul-tan la claridad del mensaje. 
Pero si den"tro del relaTo es indispensable mencionarlos se 
.,.,..a•ará de buscar una forma de reducirlos y i'rai'arlos 
visualmenTe muy agradables o simplificarlos al máxima. También 
podemos recurrir al humor, la in-trigo, el cuesTionamien"to, e-te. 
Observación de camc;o 

Un gui6n para documen-tal requiere para su escri-tura una 
exraus•iva invesTigación sobre el mc::-terial que se ha de utilizar. 
2s ;:ireciso documenTarse racional, es-téTica y cien-tíficameni'e 
pare .seleccionar posTeriormeni'e lo esencial. 

Den•ro de es-ta invesTigc:ción -también es convenieni'e Ir a 
observar direc•amenTe el fenómeno o hecho del que se habla y 
une: Técnica muy u-tilizoda para es-te Tipo de invesTigación de 
campo es la en"trevis"ta. 

El guicnis-ta puede hc:blc:r, por medio de lo eni'revisi-a, can 
especialis•as que conozcan prafundameni'e la -temáTico que se 
piensa desarrollar y que puedan hacer aportaciones valiosas. 

La enr.-evis-ta 

La en-trevis-ta es una de las Técnicas más uTillzadas paro la 
invesTigación socic;il. Se emplea, principaimeni'e, en esi'udlos 

3 t)iEI c.::so es r-ener el marerlal reco¡::ílado a la mano y ordenar:!o. 
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sociológicos y ont"ropológicos de corác-ter explora-torio, o 
cuando no exisTe su-Acien-te mat"eriol informo-tivo. 
Consis-te en uno serie de pregun-tos impresos o planeados y 
realizados en el moment"o, ési"as pueden ser abiertos, es decir 
con coráci"er o ser desarrollados por el especialis-to y/o 
cerrados los cuáles solo odmi-ten uno u ot"ro respuest"a yo 
plan-tea do. 
Por <ajemplo en lo primero puede preguni"orse ¿Qué opino 
sobre el problema de la con-tominoción? Y en el segundo coso 
puede pregun-torse: 
¿_,""- quién cree ust"ed que afee-to más el problema de .lo 
escoses del aguo? 
Posibles respues-ros: 
.A.) A lo ele.se bojo 
B) A lo clase ali"o 

El mai"eriol recopilado, sis-tema-tizodo y ordenado es oqje-to de 
un esTudio aTen-ro y exhaustivo por porte del guionls-to, has-to 
adquirir plena fomiliorización con él. Sólo ent"onces se impone 
una selección rigurosa, ogo-tados i"odos las posibilidades de 
recopilación de mo-teriol. 

í<.aúl R~os ncs explica que pera generar un marco t"eórico
concepTucl que .se bu.sea con la inves"tigación, es necesario 
mc:n<ajc:r la infcrmcción e: Tres niveles:"'" 

Empírico- Son fuenTes primarias (lo que sabemos del "temo) o 
secundarias (lo que nos han con-todo del "temo), Ideas o 
hipó-resis de lo que sabemos acerco del -tema. 
Concep-rucl- Es de caréic-ter descriptivo, genera Ideas o partir 
de la observación. 
Teórica- Genera concep-tos o par"tir de fuent"es de Información 
documen-tales, enTrevist"os, e-te . 

... ~L. 1<0.J.A..S SO!<.~O. Guía para rec:!i::ar inves-rigcclones sociales. Edi"roriol 
Pieza y Valdés9ª. Edlc:lén. México 1.9'92, pég. 62 -64. 
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Y menciona que para realizar es-ta e-tapa, primero se revisa la 
bibliografia pertinen-te sobre el -tema, y segundo se organiza y 
sisTemaTiza la información empírica relacionada con él. 

Para recabar est"a información, coincide con Lourdes Adame, 
en que se deben u-tilizar las -técnicas de inves-tigación 
documen-tal y de campo, -tales como fichas de -trabajo, (que 
como ya se menciono no son necesariamen-te fichas en el 
sen-tido de la palabra, pueden ser algún o-tro ma-terial que 
funcione de la misma manera) las cuales nos ayudan a 
concent"rar, resumir, clasificar y ordenar la información 
obt"enida has-ta el moment"o, por medio de las -técnicas an-tes 
mencionadas. 
Por su parte, Gonzéilez Alonso comen-ta lo siguien-te acerca de 
!a información sobre el -tema: 

.. Supongar¡oos que se nos encorr:ienda reali=ar un g!..Jión tipo educarlvo. 
acerca de las compuTadorcs, por ~jemplo. 
Lo más seguro es que no seamos experro.s en el rema y que no 
ccncce.'"'::cs ~ás qLJe de ltS}Os es-:-as máquinas o equipos. 
::::n primer !t:gar, debernos consult-ar algún libro especiali=ado en 
cori'p:..,¡7ador:::s y conocerlas ;:;or su Cefinición, generidades. c.n-receden-res, 
~~cicra."i'::e:-:1'"::;), .-elev::::;:¡cfa, e-:-c. y después buscar informaclón 
:::c."Tlpler:-er.~::;.-:::i. a-r:-ayen1"e y s1..;scep1·ible de 1T'aducirse vi'sualmenre. 
T:;,-nf=ien l:::;s ;;eriódiccs. revis1as y opiniones de genTe calificada en el 
;::."":"":a. ::::....ec:fe:-: .-es!..Jfl:=.- de g.-an urilidad. 
i_.'r.a ve= c:...e se::;a.'iiOS c;ué es u.-a cornpuradora y lleg:..:emos al pun-ro en 
c;r. . .-e pca:=rr:os esrablecer .=1. •• :e r.o necesiTamos mayor información. 
precederemos a organiz::;r una especie Ce apunres en los que 
"':=ciare.'iiCS la inf"or.""nación . .a 

Por lógica, la selección y jerarquización de los da-tos ob-tenidos 
debe seguir un cri-terio prees-tablecldo, pues-to que no es 
posible que se u-tilice Toda la información reunida en un 
programa de media hora de duración debido a mo-tivos -tan-to 
de exTensión como de valor concep-tueal de la misma. De allí 
resul-ta fundamen-tal poseer y lograr una gran capacidad de 
análisis, sín-tesis, ser conciso y no alargar inú1ilmen-te lo escri-to 
con el propósi-to de cubrir méis minu-tos, ya que lo que 

; CARLOS GONZÁLEZ ALONSO. o:>. e~ .• pég. 17. 

:2B 
Guión liTercrlo 

pare video 
documen"tal 



ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

conseguiremos hacer es un mat"eriol aburrido y que· no será 
acep-tado. 

En-tre más se conozca el -tema y se -tenga comparación. con 
o-tras fueni"es de información se podrá hacer una sínt"esls méls 
rica en cuan-ta a coni"enido. 

El valor del -trabajo de un guionlst"a, es el slnt"eTizar la 
1nr-ormac1on, saber seleccionar adecuadameni"e la Información 
que se le va a proporcionar al es·pec-rador. 

Propuesras para la rea!lzaclón del guión //Terarlo 

El guión liTerc:rio paro video documen-tal parTe de la información 
resumida, clasificc:da y ordenada que se obt"uvo par medio de 
la invest"igoción, ésn:i Tcdcvía no es-rél dividido en partes o 
secuencic:s, pero ya es-to ordenada en la manera en que se 
present"aréi durc:nTe el proyec-ro (posTeriormenTe se le Tendrá 
que dar un Trc:-tc:mienTo e: es-re: información, es decir, una 
escri7ura li<erc:ria propiamenTe dicha de la cual se va a 
despegar un guión de voz en oF., si es el caso, o personajes y 
si-r-uacicnes, que d::::rén lo pau-ra poro dividir esa información 
como majcr- .sea posible, de manero agradable, que afirme y 
vcyo de acuerdo con !e e,ue se esTó viendo.) 

Lo que es muy imporTanTe es que la información que se man.aje 
sea reol y comprobable pues-r-o que su función es informa-tiva
educa-r-iva. 
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'°"" con-tinuación se -trabajará sobre lc:s dis"tin"tas e-tapas que se 
requieren pc:ra cb-tener el guión li-terario y pos-teriormen-te el 
guión de la voz en off en el caso que en el documen-tal solo 
exis7iero una voz de norrador.6 

Se desc:rrolla de la siguien"te manera: 
1) La idea, la cual cumple una necesidad o cubre un problema. 
Su redacción debe ser en unas pocas lineas muy concre-tas. 
2) Plant"eamlen"to del oqjetlvo general, es decir que se va a 
obTener al realizar la idea. En el caso de realizar un 
documen-tal con fines educa-tivos y que se cumpla un requisi"to 
específico del plan de es-tudios de la ma-teria, se puede 
plan-tear el objeTivo del "temario. 
3) Tema al cual apoya el vldeo7

, es-te va en relación direct"a 
con el obje-tivo del aprendizc:je, y provcca considerar el medio 
::ior el cual se producirá el proyecTo, el público a quién va 
dirigido, -tiempo aproximado requerido para el video, Tiempo de 
producción y de invesTigación 
4) Público, es decir la secTor humano que va dirflido el mensaje 
oroporcionando -todc: le: información necesc:ria pc:ra iden-tificarlo 
c:;í como sus cc::rac-r-erí.sTicas ~rincipales. 
5) Sinopsis, c:quí se es-tc:blece de manera concre"ta, ciara y 
breve lo que se verá en el video. es decir sobre qué Tra"tará. 

,Algunos de las espedficc::ciones -técnicos que puede llevar el 
guión !iTerori::::> son: 

- Los nom::ires de los personajes a escena en mayúsculas 
- El desarrollo en mayúsculas y minúsculas. 

=:nTre parénTesis los efec-tos o caracterísTicas de los 
personqjes. 

Descrpciones de si-tuaciones y amblen-tes "también en 
mayúscula. 

En algunos casos se uTilizan dos columnas y del . lado derecho 
se escriben los diálogos de los personajes y.sonido o música y 
en la izquierda las acciones, si-tuaciones y amblen-tes o 
indicaciones. 

G (") !:I guión lr-rerorio y Todos los demás guiones. se ~emplificcrón en el copfrulo cuan-o . 
.. (") Les focrores que influyen en ro elección del -rema. del medio y de la producción se 
.... en cort mós derenimien~o en el copfrulo cuarro aparrado 4.,1 
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Cuando se -tra-ta de documen-tal en donde -toda la carga 
informa-tiva verbal va ser del narrador, se debe hacer un guión 
especial del narrador ya sea que se encuen-tre en escena o en 
espacio off. 

GUIÓN DEL NAJ<F<ADOI<. 

El guion del narrador es la redacción del i"ex-to que se aira 
den-tro de la narra-tiva audiovisual, la cual se apoya del guión 
li-terario y lleva indicaciones -técnicas, como en-tracia y salida de 
la música, Tiempo de duración de las escenas, descripción de 
las imágenes que se observan y de las cuáles vamos a hacer 
referencia, e-te. 

La diferencia con el guión li-terario es que el i"ex-to del guión del 

'1Crrador -tiene una función -técnica, pues ya es-tá lis-to para una 
edición és-te úlTimoº, es decir, para ser leído y grabado para un 
empalme con las imágenes. pues-to que lleva las indicaciones 
Técnicas. 

21 guión del narrador por lo general proviene de una voz en off, 
que es ex-terior a la -trama, de manera impersonal. su principal 
función es proporcionar información sobre lo que se ve y por 
-:-c:n-to guío la a-:-ención del espec-tador sobre la imagen. Pero 
-:-c:mbién puede ;:;resenTorse a escena o por medio de 
personajes. 
Porque se debe recordar que en un documen-tal la voz en off 
es la que adquiere mayor fuerzo, porque eso voz conducirá al 
especTador a -través de los imágenes y duran-te -todo el Tiempo 
cudiovisuol, por ello la buena es-truc-turación de es-te guión es 
Ten importan-re. 

en !os Videos documenTales Se puede elegir preseni"ar 
personajes o no presenTar-los, los cuales cuen-ten la his-toria; se 
dan varios casos: v.gr. puede ser un documen-tal donde solo 
hoya una voz en off que es un narrador és-te pertenecería a un 
documenTol de carác-ter serio. lo que lo convierte en 

impersonal que de modo preciso sólo nos proporciono el 
conocimien-to. T ombién los hoy con personaje en -tono muy 

8 
(') Ver en el pun'To A-.4-. sobre los sugerencias en lo edición. groboc::ión de la voz en off. 
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personal o amis-toso en donde él explica la "temáiica, puede 
incluirse a uno que no supiera del -tema y es-ta conociendo al 

igual que el espec-rador; en es-te caso el espec-tador se 
iden-7-iftcaría con él, e incluso puede haber un narrador que 
explique lo que sucede al personaje, és-7-e es el clásico caso del 
despis-tado que oprence jun-to con noso-tros. 
Los hoy con varios personajes que comporten información con 
noso"7"ros, T ombién se pueden uTilizor personajes reales o 
fic"ticios, conocidos o desconocidos poro el espectador (paro 
los primeros, yo -tienen su corác"7"er propio y hoy que 
respe"7"orlo) les hoy "también con formas de animales, plan-tos, 
animados, o compuTorizados. 
Puede haber presen-tadores o explicadores 
lo general hacen a un video un poco 
inTer-e.scai'te, e-re. 

a escena, pero por 
monóTono y poco 

Cuando se maneajon algún Tipo de personaje no debemos olvidar 
que siempre "7-enemos a la mano el recurso de saber a quién 
damos el papel preponderonTe o principal, quién -tendrá un 
papel secundario, quién est"ará en con-tra del pra"togonis"to o 
quién lo ayudará a realizar su5 meTo.s,eTc. 

Todos ellos 1"10.S vol"1 ayudar de manera diferen"7"e a que el 
pú!:>lico compre1"1dCJ lo que 1"ra"7"amos de decir. Lo formo en como 
vc::r."":O.S a pre.senior la información sera una caracTerís1ica 
esencial de! video y depel"1deré: ce la imaginación ce cada ul"1o. 
Lo que es muy imporTal"1"7"e es que la ¡,..,formación que se maneaje 
sea real y comprobable. PuesTo que su funciól"1 y oqjeTivo 
princioal Ce Ul"1 documel"1Tal es infcrmCJTivo-educa"tivo pero no 
por e.so cebe cejar de ser enTreTenido. 
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2.2 GUIÓN DE SECUENCIA PAR.A. VIDEO 
DOCUMENTAL 

secuencia es una parte del rela-to visuol en la que se 

pion-tea, desarrolla y concluye una si-tuoción dramáiica. 
Lo secuencia se divide en escenas, és-tos a la vez en -tomas y 
ésTas -tienen su es-true-tura en los planos de encuadre. 

A con-tinuación definiremos cada uno de las partes de la 
secuencio: 
Escena: Es uno parre de la secuencio en donde se desarrolla 
uno acción y que por lo -ton-to no -tiene uno ou-tonomío fuero del 
relaío. Es1á formada por -romas. 
Toma: T ombién llamado plano de regls-tro, es la cop-tación de 
les imé:ge,.,e.s ce lo acción en uno escena por un medio -técnico 
o e!ec1rónico y regisírado en un soporte, película o cini"a de 
vk:eo. 

Le -:-am<:i depende del encuadre inicial, mavimien-to de cámara y 
er.cuc::dre final. 
:=.s.,.<:i.s Tomos puecen .ser seleccicnodo.s y combinados median-te 
c.:rc edición y a las -romas u-:-ilizodcs se les llama plano de 
edición. 

El plano de encuadre: E.s lo parre o proporc1on de una imagen 
lo cual .se verá en la -tomo. Es decir un qjo como parte de la 
cc::rc::, un ro.sTro como parte de un cuerpo, un cuerpo como 
porTe de un ombien-te. 

Propues-tas para la realización del guión de secuencia 

El guión de secuencia se realiza fragmen-tando el resumen final 
ob-tenido, llamado guión li-terario, y condensándolo en sus 
partes más .significativas, por <ajemplo principio, desarrollo y 
conclusión. 

Después se disiinguen los escenas en cada uno de es-tos 
.secuencias, por iajemplo el -tema es • El Clavo y sus 
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corocTer-ís-;iccs''. Sus secuencias pueden ser su hisi"orio, su 
clasificación y por úlTimo sus usos. Sus escenas serían las 
imágenes que ven a describir en cada secuencia por ~emplo, 
en lo his-;cria se puede ~emplificar con el uso que le daban los 
indígenas, luego los colonos, y su Trascendencia a 'través de 
los años. Luego se visualizan sus 'tomos que corresponderán a 
lo que describe en cada escena, por ajemplo close up a doctor 
mos'ticando el clavo de olor. 

Se pueden dividir las secuencias por líneos horlzon'tales para 

así Tener una m~or organización gráfica del coni'enldo del 
guión. 

T ombién nos ayuda a 'tener un con'trol o un aproximado del 
'tiempo de duración de cada escena y luego el i'Oi'al de la 
secuencie. 

Conviene realizar uno pequeña lisTa de las 'tareas que se 
realizoré:n en caCa se-t. así como que efect"o:s se maneajaían (en 
caso de que exis-;ieron). 

Los hojas uTilizadas pueden ser en cani'idad los necesarias y 
en cucliccd pueden ser u"tilizadas apaisados o verticales, el fin 
=amo se r.c dicho, el fin del guión de secuencio es que 
realmen-:-e sea de uTilidod para el que produce. 

=n es7e ::;uión se hace u.so de un 
encuadre, movimieni'o de cámara, 
elec-;rónicos en la 'toma, nai'urolezo 

en ext'erior o in'terior, de día 

lenguaje Técnico, como es 
ángulo de visión, efeci'os 
de lo 'toma, es decir si se 
o de noche y Tombien se hace 

debe 
1. 

dar una numeración como es secuencia 1, escena 1, 'toma 
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2.3. GUIÓN DE EMPL.AZAMIENTO PAR.A VIDEO 
DOCUMENTAL 

CW.nerolmen-te, esTe guión se llevo a cabo con el propósi-to 

de -de-terminar con anTiclpación el orden de los lugares 
geográficos a grabar, y así planear el -trabajo de las cámaras y 
-tener la información necesaria, para cons-truir la escenografía, 
colocar la iluminación, ins-talar micrófonos, realizar gráficos, e-te. 

Consis-te en un lis-todo de los lugares en donde se grabarán 
las secuencias y por lo -tan-to escenas, es-te guión surge a 
partir del guión de secuencia pues en és-te se indica en qué 
lugar y en c;ué circunst"ancias se grabe. 
Por lo TCnT:::> lleve indicaciones -técnicas, es decir se debe 
escribir como pequeños TÍTUios el nombre de la locación y 
después mencionar que escenas serén -tomadas allí y en que 
condiciones. 
El orden de los locaciones dependerá del cri-terio de cada 
guionis-:-c se puede besar en la fccilidcd poro enTrar a la zona 
donde se grabaré:, o del lugar mé:s cercano ol más IEajano de un 
íerrio"'T"'c:-io, eíc. 

Lo diferencio ent"re el guion de secuencia y el guión de 
emplczcmien-to es que en el primero se ordenan les secuencias 
en le forma en c;ue se observarán realment"e en el audiovisual 
es decir dándole un sent"ido a la -trama. En cambio el guión de 
emplczcmien-:-o es mercmen-:-e prác"tico, és-te no lleva ningun 
sen-tido ni orden conforme el rela-to audiovisual, solo es para 
facili-:-cr le ident"ificcción y ordenación de los lugares o 
locaciones en donde se va o grabar. 

Por lo -:-cnTo, se puede asegurar que cuando se lea un guión de 
secuencia se podrá visualizar lo t"ramo del proyec-to audiovisual 
"tal y como es.9 

g ( •) E.1 el copÍ"n.llo c:uon-o se planTec un Etiemplo Ce guión Ce emplczcmiem-o o locación 
c;i.;e se UTili.:ó pero esTe pr-oyecro dccumem-ol. 
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Propues-tas para la realización del guión de emplazamlen-to 

Par-a r-ealizar- es-te guión se deben idenTificor- las lugor-es donde 
se -tiene que gr-obar-, luego se dis-tr-ibuyen la cani"idad de 
escenas que en cada uno de esas lugar-es se deben grabar-, 
además de r-esalTar- si lo gr-abación se r-ealizase de noche o de 
día; en exi"er-ior- o en ini"er-ior-. El ar-den de los locaciones se da 
de acuer-do al lugar- donde se ubican, por- ~emplo pr-imer-o los 
de la eni"r-ada al lugar-, el ceni"ro y pos1"er-ior-men1"e sus límii"es. 
O comenzar- con las i"omas de gr-áficos en el esrudio. 
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2.4. GUIÓN DE STORY BOARD PAR.A VIDEO 
DOCUMENTAL 

S,.-::;,-y Boord, "término que puede "traducirse como hisTorio en 
Tablero, en donde se ilus"tron las "tomas o secuencias de la 
hisToria por con-ror. 

En un s"tory board se mamajan las imágenes a "través de un 
bosqu<ajo o rouhgs de las "tomas. En él, además de una viñe"to 
indico-rivo del encuadre, se pueden señalar ángulos de cámara, 
posiciones de las miradas, posición de los personqjes en la 
escena, disposición de las luces, movimenTos de cámara, e"tc. 
Es la his"toria en imágenes. 

Los sTory board se presen"tan en dis-rin"tos forma-tos 
dependiendo de la compl<ajidad, la no"turaleza de la idea y el uso 
inmedia"to que se vaya a hacer con él. Bajo es-to perspec"tivo 
podemos enconTror los siguienTes s"tory board: 

Kev Frcme 
Presen;a uno o dos cuadros muy imporTanTes que sugieren el 
o'"'1bien;e visual o el TroTamien"to de la idea pero que no 
::;re-:-enden describir le nis-ror-1c: cuadro a cuadro. 

;<::;i...:cri Cocrd (borr~dor) 

:=s-e es un :;rcry más desarrollado que el Key Frame. 
PresenTa la idea poso a paso, median-te una serie de dibujos 
ex;::lica"tivos y con el "tex"to o voz en off del proyecto. Se llamo 
co,-rcdcr porque ro Tiene que es-rar bien presen"tado. 

Ccmprehensive board (srcrv amplio) 
Lo única diferencio en"tre un sTory amplio y un borrador es el 
grado de acebado arTísTico de los dibujos. 

Shoo"ting board (s"tory de Droducción) 
Es aquel que sirve para la producción pues con-tiene -todos los 
de-talles necesarios: la descripción de los "tomas, los 
movimien"tos de cámara, los ángulos, ei"c. 

' ... '. ---~·-> ·-~- ··- ·--_--.---· ---~-- -.,~·-~--,..~----
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.Ana Meléndez en su libro, -taller de guionismo, describe el 
s'tory board como la siguien'te: 

• (. . .) es un guión gráfico qu'!' consis-re en una serie de dibt.¿jas, Fo-rografias 
o recorres. con sus descripciones de imagen y sonido. Es una ilustración 
de los planos y secuencias de la his-roria a narrar. El arreglo y disposición 
de esros dibt.¿jos, f'orografias o recorres constiruye el orden de la obra 
audiovisual . . :o 

Y mencionan 'tres dis-tin-tos forma-tos: 

1 A das columnas: 
.Al igual que el guión -técnico de dos columnas se describe la 
imagen en el lado derecho y se ilus'tra en el izquierdo. 
Cuenda se mc:n.ajan a das columnas, en la columna del video se 
describe ángulo de le: cámara. encuadre y 'tipo de movimien'to. 
T c:mbién se indicará respectivamen'te en el casa de usarse un 
efeci"'o visual o filtro a la cámara. 
En la columna del audio se escribirá el comen-torio de la voz en 
off y el Tipa de música. 

2 De -tc:rje-tas 
Se u-tiliza una -tc:rje-ta para coda 'toma, con el fin de manipular el 
orden de és-ta y pare: 'tener una v1s1an más comple-ta al 
Tenerlas exTendidas sobre algún lugar. Se ano-ta en la parte de 
c:bajo la que se escuchará en cada una de las 'tarje-tas y a la 
derecha las indicaciones -técnicas. Se escribirá un número en la 
esquina superior derecha que represen-taró el número de 'toma 
que corresponde a esa imágen. 

3. A 'tres columnas 
Incluye -tres áreas: a la izquierda se bosqu<aja la Imagen que se 
va a emplear. en la parte cen-tral van dos recuadros, en el 
superior se especifica el Tipo de plano y en el Inferior el ángulo 
de -toma. Finalmen-te en la -tercera columna, se .. describe el 
audio: narración, diálogos, música y efectos -técnicos. 

'
0 .A\N.A MELENDEZ CRESPO. Taller de guinismo para imagen fjja y en movimfenro, 
.:::;royecto mumr:acional Ce 1"ecnología educativa. ILCE. - SEP/ OEA. México 1.987. póg. 
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Se puede enconTrc:r- oTro -tipo de S-tory borcd, el de hisroriera. 
que se realiza con recuadros consecu-tivos de manero análogo 
e los -tiros cómicos o his-torie-tos: los indicaciones de sonido se 
colocan el pie de los recuadros. 

Los s-tory board, ol igual que los guiones de cualquier medio de 
ccr.-iunicoción, se escriben por un solo lodo de lo hqjo. 

Lo longiTud del guión de s-tory board depende de lo ex-tensión 
del proyeCTo y de lo compliajidod visual de és-te, se pueden 

uTilizor los cuadros que sean necesarios poro explicar lo idea: 
ésTos pueden ser un cuadro por escena o se puede explicar 
por medio de secuencies. 

Pero es muy difícil -tronsmi-tir lo ideo o -través de pocos 
cuadros. E::I TexTo que acompaño los cuadros ayudo o explicar 
la imporTancia de las escenas. Por ello no sólo se u-tilizon los 
cuadros que sean necesarios pero explicar lo ideo sino incluir 
cq:...:e!los que sean necesarios paía Trcnsmi-rir la impresión 
v;swol de lo hisTorio, cuidando, cloro, que ne parezca nues-tro 
.,.,-abajo muy largo por Tan-tos cuadros e incomprensible por -tan 
¡:::::oc:::;s cuadros, debemos Tener presen1e le: diferencio en-rre lo 
vaguedad de ta iCeo el presen1crse pocos cuadros y lo sobre
e"<;;liccción o! r.;os1rar Taní:::::s imágenes. 
;::;c:::emcs Cecir que es una secuencio de dibujo donde se ilustro 
'e acción de L.;no escena, llevo un comenTcrio o dialogo, el cual 
ve debe es7a,.. con7emplodo en el guión 7écnico y debe es-tor 
és-re Ces1incCo e ccompañar cieíTCJ imagen. 

T cmbién se o-rorgcrá un numero de secuencio y de escena o 
cedo dibujo. 

Debemos recordar que los STOry board se escriben por un 
sólo lado de lo hoja. 

Llevo el -tiempo morcado poro lo escena que es parcial y un 
<iempo -to-tal poro -todo lo secuencio. 

E::I s-tory board requiere de un mon~o sencillo del dibujo, pues 
se deben utilizar -trozos sencillos y bosqu~os, el fin es 

expresar lo más oproximodomen-te que se visuollzorá en lo 
escena. 
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!.-os ven-tojos del s-tory son que nos ayuda a comprender de 
uno manero más rápida el desarrollo del rela-to, podemos 
visualizar escenas complicadas para comprender con palabras, 
nos ayuda a pensar en cuadros de acción e imágenes. 

El s-tory board puede ser uno e-tapa previo al guión -técnico, 
aunque no siempre se realizan s-tory board para -todos los 
proyec-tos, yo que sólo es o-tra forma de visualización del guión 
1"'écnico. 
Lo on-terior afirmación se puede apoyar de los comen-torios de 
,Alicia PolonioTo acerca del guiónn de s-tory board: 

.. Suele recomendarse su elaboración como medio para desarrollar el 
;;1..Jicjr: fnc:I o en lugar de t.H1 guión. especialmeníe oara producciones 
esc:7ic:res c'e nivel c::sero. 
~ensc:."'TloS q;..;e si bien cor.srrr...Jyen 1 .. ¡:¡a c:lrernOíl'va, no son abso/utamenTe 
necesarios . ..-\ r'i':encs que el rna~erial a exhibir sea del -rodo e!emen"tal-en 
::=:...-.-::; caso hc:brá q~·e refle."<ionar si se justifica usar video--.no puede 
.-eerr:::Jlc:=c:r al g1..1íón p.-opí:;.-nerr~e dicho . .:~ 

También Lo urdes ~ame nos menciono lo siguien-te: 

ª=·"'i !::; fiic:yc.-ía de los casos no es necesario hacer un sTory board de 
7c;C::;i el progrc:ma. a rr.encs c;1.-·e en~e los miembros del equipo alguien no 
:::wedc: visuali=.:;r lc;s C:if'ererrres secuencias que lo compor:en. •2 

11 ~CL~ A POLON~ TO, Géneros y Tarma:-os para el s;uionismc en Televisión 
ed'"c:.wa. 11..CE - OEA. 2°. Edición. Mexlco. 1992. póg. 55. 
" LOURDES ADAr"'1E GODDAJ<D. ap. cir.. póg . .e.o.. 
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2.5. GUIÓN TÉCNICO PAR.A. VIDEO DOCUMENTAL 

ro¿,¿ buen guión es la base de partida del proyecto en el 

proceso de producción. Debe ser uno base sólida, adecuado al 
público al que se dirige, con la duración requerido para el 
espacio al que se desiino, expresado en la forma que mandan 
los es-tándares de presen-toción, y que aporte "todos los da-tos 
precisos poro su in1"erpre1"ación, producción y su realización. 

El guión -técnico se dis-tingue fundomen1"almen1"e del li-terorio 
porque añade a es-te úl-timo los da-tos -técnicos necesarios para 
su realización. 
Se puede decir que el guión -:-écnico es la úlTima de las fases 
ncrra-rivas en el proceso crec-rivo del guión. 

Federico Fernández dice: 41 

·· .i-fC)/ dls"tir.ícs sisTemas de cor·1s;r!.Jcción del guión Técnico y cada entidad 
;:.-cd1..Jcíora adop;a diFererrres varian;es. Lo que imporra no es el Formaro 
s r:o ::;:.,;e ref!~je 7odas las ir:Ci.:=aciores a considerar en el momen-ro de su 
::

1cr:1.ficacidr1. Ce si..1 ~;écución y de su mon1"qje ... 
·· ='c.-,.er:do :=e ur-a segmenrccic;.-: de la obra en secuencies y escenas hay 
:...ra ser-:e de cr-oiacior-es reréridcs ::i iluminación. decorados, maquillqje. 
\,es-.. ::::.-·o. e;c. de les c~ales de=e:: hablarse al ir:icio de cada secuencia o 
:::e .1a escer.a. 
E"r-ven para cons·truir el an-:ben1"'e que facili-te la consecución de la 
ex;:;r-esivid:=C b1-.scada. 
2CO 
-~ ::ar:-i,- de es1as indic.::cior:es ger:erales cada ¡:;/ano del guión ha de 
r::srar ¡:;erFec;~amenre identificado con una numerac1on correlativa 
.-espe:=-ro a Je;:; ;::Janes anreriores y ;::os-r-eriores . . ;3 

Por lo general el guión -récnico de video lleva una columna de 
audio y una de video con sus respeciivas ins"trucciones 
-técnicas, pero si realizamos un híbrido con el guión de s"tory 
board pocemos ob-tener un guión que con-tenga una columna de 
audio, la cual incluya descripción de la música, "texto del 
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narrador, y una de video la cual incluya descripción de la 
imagen e ilusTración de la misma. 
También debe describir el <aje de acción por medio de flechas. 

,AJ realizar el guión -técnico, con el que se va a grabar, ya 
hemos hecho un pre-guion el cual consisi"e en ir al lugar 
específico y con-templar que lugares y que -tomas necesii"amos 
o son ú-tiles para el video: incluso podemos -tomar bocei"os de 
las encuadres precisos o ángulos necesarios, o bien 
fo-tografias, incluso video de manera burda. solameni"e para 
Tener un regis-rro gráfico de qué es lo que queremos. A partir 
de esTa visii"a -también podemos conformar de una m<ajor 
manera el guión de secuencia. emplazamieni"o y reafirmar lo 
que esTá csenTado en el guión liTercrio. 

,AJguncs de les consideraciones que se deben seguir para 
redccTar el guión Técnico, son les siguienTes: 

· Para las imágenes o insTrucciones Técnicas se debe indicar al 
inicio Fade in y el final Fade ouT, que quiere decir se abre 
imagen y se cierra imagen. en-ronces -todo lo que es-té deni"ro 
::!el Fcde in y del Fcde ou-r. será grabación. Tan-to en imagen 
como en audio. 

· Se debe anoTar si exis•e un efec-ro y qué Tipo de efeci"o, la 
:::parición de pisTas de audio, gráficas, diálogos. eTc. 

· Se deben enumerar ordenadcmeni"e las -romas. indicando a 
qué escenas y secuencias pertenecen. 

· Se de-terminarán -también las condiciones de rodaje: ini"erlores 
y exi"eriores, si son de día o de noche. También se describe la 
perspeci"iva de la cámara, sus movimieni'os y encuadres.1

,. 

· Se hará, así mismo, una descripción sin-téi"ica de la acción que 
-tendrá lugar en el plano. 

u (') En el ::opíTUlo cuan-o se ejempliñccrá el guión Técnico. 
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Resoec-:-o a la banda sonora se describirán. normalmeni"e en 
c-:-ra columna, sus componen-tes: palabras, ruidos, efeci"os 
sonor-o=.; ombienToles y música. 
~uí -también pueden incluirse les indicaciones de FADE IN 
(En-:-ra musica) FADE OUT (Sale mus1co, es decir ir 
graduando el nivel de la música has-te desaparecer) FADE 
DO\iVN (Bajo el volumen quedando de fondo). 
· Para los efec-:-os en músico se pueden represen-ter de es-to 
manero los planos del sonido: 

SIL.ENCIO SEGUNDO 
PLPNO 

PRIMER 
PL-Ai'JO 

Cuando hay alguna al-:-eroclón en la mus1ca, algún efec-:-o o 
mezcla se enfa-:-izo en el guión escribiendo el efec-:-o o la mezcla 
en alTas. 
Les fuenTes de audio se clasiñcan de acuerdo al soporte o 
for-mo10: 

Casette T rock o lado 

Disco 1rock 
Compac-:-o 

Sonido (grabación 
ambien-te o del lugar) 
efec-ro 

L.as fuen-tes se describen por: 
1) Au-tor 
2) TíTUlo de la canción 
3) Tírulo de la fuen-:-e 
4) Tipo de Fuen-:-e 
5) Tiempo que se utiliza de la fuen-:-e 
6) Cosa Produci"ora 
7) No. de serie 

CSTO 
KSI 

CD 

demo 

43 
GuJó..;-Téc:nlc:o 

para video 
doc:umen-tcl 



ETAPAS DE REA-LIZACIÓN DEL 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

Sobre -todo, en es-te guión, se debe asegurar que lo columna 
de audio y de video correspondan perfec-tamen-te en lugar, 

-tiempo y espacio. 

Es común encom·rar el código de -tomas con nomencla-turas en 
inglés; y aunque debiera preferirse el uso en -términos en 

español, hay que a-tender los nombres en inglés, dado que son 
los más difundidos y acep-tados a nivel in-ternoclonal. 

Todas las indicaciones se hacen con el fin de facili-tar la 
comprensión del guión a la hora de la producción y no d~ar en 
duda ningún aspecto. 
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3.2 Aspee-tos fundomen-tales de los diferen-tes Tipos de Ángulos de visión 
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.3.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE 
LOS TIPOS DE ENCUADRE 

PARA GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

QS:2<j{ observar un audiovisual por lo general vemos -romas o 

planos en lo pon-rallo, que indican la relación de -ramaño que se 
da en-rre el cuadro de la imagen y el suje-ro u obje-ro que 
aparece den-rro del cuadro. 
El encuadre es una unidad complei"a que pre-rende mosi"rar al 
espec-rador un suje-t-o u ol:<je-to y una acción. El encuadre -toma 
en cuen-ta el pun-to de visTa descrip-tivo y expresivo, la 
disTancia del espec-tador y la amplirud de las imágenes, 
explo-tando el simbolismo, la expresividad y la emoción. 

En un principio las escenas del cine se cons-truíc:n por 
imágenes -tomadas de la vida co-tidiana. Por lo Tan-to el 
encuadre consis-;-ía en dEajar que la cámara cap-tara Todo lo que 
cupiera en su visor, dEajándala f]ja y en esTado de expec-taclón. 

.-"'hora podemos conTar con diieren-tes encuadres que no sólo 
nos dEaj<:in mirar les imágenes, sino que nos -transmi-ten 
sen7imien7o.s y emociones. 

Es seguro que ésTcs han esTcdo c<:imbiando o Través del 
Tiempo ye sea por fi.mcionalidod o por nuevas 
experimen-tcciones. pero lo único que ha persisTido a lo largo 
ce! Tie,,-,po y de la his7oria no sólo del mundo audiovisual, sino 
de Todos las ciencias y arTes, es la creo-tividod y la imaginación, 
y eso es lo más imporTon-te para cualquier ser humano, sea su 
acTividod lo que sea. 

Los planos no Tienen una medida exacTa, no se sobe cuáles 
son sus medidas mé-tricas. El po-trón se es-toblece en relación 
con la figura del hombre puesTo de pie, lo que hace variar la 
calificación del plano si el hombre esTá en o-tra posición, v. gr. 
sen-todo, o si el encuadramienTo es vertical. Realidad que 
origina a veces ciertas confusiones y que aTestigua el valor del 
significado humano, es decir la mayoría de las cosas que nos 
rodean es-tán hechas por el hombre y para el hombre. 
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El "tamaño que ocupa un sujei"o u oqjei"o en el cuadr-o de la 
imagen depende de -tr-es faci"ores: 
a) La dis-tancia de la cámar-a respeci"o al sujeTo u obje"to 
b) El Tamaño r-eal del suje-to u oqjei"o 
c) El len-te que se u"tiliza (-telefoTo, normal, o gr-an angular) 

Yo que nor-malmeni"e, el plano de encuodr-e se clasifico 
-tomando como r-efer-encia la figur-a humano, Jos planos más 
usuales "toman el nombr-e de la parte del suje-to que encuadr-on. 

... j ~ 

Los planos se clasifican en "tres gr-andes grupos: 

1) Planos cer-r-ados o cortos 
Son plenos muy expr-esivos, requieren de un tiempo mínimo de 
exposición y compr-ensión de la imagen. 
Sirven particular-meni"e par-a resoli"ar alguna porte importani"e 
de algún sujeTo o r-esca-tor- un de-talle. Dramatizan Jo escena, 
da énfasis a la acción. Concen-tran el ln-ter-és en i"oda la 
pan-talla 

47 
Aspeci"os 

fundomerrroles 
de los tipos de 

enc:uadre pera 
guión de video 
documen"tol 



---------------•LENGUAJE TÉCNICO DEL 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

DeriTro de es-te grupo se encueri-tran los siguieni"es planos: 

Extreme Glose up (ECU), Big Glose Up (BCU)o Primerísimo 
Primer Plano (PPP) 
=:s la -toma más cerroda. És-tos Términos se ui"ilizan cuando se 
incluye en el cuadro de imagen sólo una parte de la i"o-talidad 
de un oqje-to, de un ros-tro (~os, nariz, boca, e-te.), o de un 
segmeriTo corporal. El de"talle abarca el cuadro de la Imagen en 
su i"oi"alidad. 
Es para lograr el gran dei"alle o para dar más lni"imldad. 
Recoge la expresión de uri ros-tro que se reA~a en la boca ó la 
mirada. ÉsTe es el plano más concrei"o eri el que se con"tlene la 
expresióri. 

Glose up (CU) o Primer plano (PP) 
EsTcs expresiones iridicari que se preserii"a a la persoria desde 
10 a 12 cm por arriba de la cabeza hasi"a los hombros 

Se ui"iliza paro erifo"tizor los gesi"os del rosi"ro, pero se pierde 
lo accióri compleTa del suje-to y del medio que le rodea, rios 
si-túa a uria dis-taricia de iri-timidcd cori el persoriaje. 
Es el pleno expresivo por excelericia y rios permii"e acceder 
cori grcri eficacia al esTcdo emo-rivo del personaje. 
=:s uria Toma dificil eri cucri-ro e ilumiriación, ya que resal"tan 
con-trosTes y modelcdo. y -tcmbiéri es difícil por el movimieni"o 
de lo persor.a sin ~erder er.~t..;c:dre de cómara. 

Plano de dei"alle 
Es uri primer pierio de uria porte del suje-to difereni"e al rosi"ro. 
La mano cori uri cigarro. la corba-ta, ei"c. Puede ser un objei"o 
;::ero con relación o jun-to cori una parte del cuerpo humano. 
T ambiéri se le puede llamar Toma aprei"ada o estrecha (Tlghi" 
sho"t). Se usa esTa i"ermiriología cuando se hacen -tomas 
cerradas a objei"os o al man~o de ellos, como seríari las 
manos de un guii"arris-ta. 
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2) Planos medios o completos 
Esi"os .son descripTivos- expresivos, es así porque empiezan a 
describir al verse la escena y son expresivos porque el suje-to 
comienza a a-traer la a-tención del espectador. 
PermiTen la coni"inuidad eni"re los planos largos y los cortos. 
También nos ayudan a visualizar el en-torno o la escenografia 
que rodea al individuo. 

Los planas medios que cortan al .sujei"o por encima de la rodilla, 
las caderas o el pecho. se llaman largos cuani"o más se 
acercan a la rodilla y corros cuan-to más se acercan al pecho. 
E::si"os planos permi-ten apreciar con mayor claridad la 
expresión de personaje aunque conservando una dls-tancla 
re.speTuosa. 

De esi"a manera i"enemos los planos medios básicas: 

Plano medio corto o medlum close up (MCU) 
La -toma se ex-tiende desde el -tórax hasi"a un poco más arriba 
de la cabeza. 

E.s-:-a Toma es de las más u-tilizadas, ya que hace resal-tar 
dei"alles y Tiene mós pro-tección de iluminación y movimleni"o, sin 
perder el encuadre de la cómara. 

Toma media o medlum sho-t (MS) 
.""'barca desde la cin-tura has-ta un poco más. arriba de la 
cabeza. es una de las -tomas más comunes, al Igual que la 
anTerior. Se puede uTilizc:r para enfa-tizar a la figura humana 
pero dajando ver mós espacio de la escenografia o amblen-te. 
Se recomienda usarla con moderación y sólo en casos 
jusi"ificados, ya que en -televisión no es una -toma muy es-téiica. 
Es una i"oma desde la rodilla has-ta un poco más arriba de la 
cabeza. 
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Plano medio largo, -toma de~ o Hollywood sho-t (MLS) 
Se denomino así al encuadre que corta al suje"to por debajo de 
la rodilla. Es-te plano delimi"ta la fron"tera en"tre los planos 
descrip"tivos y los planos expresivos sirven paro mos-trar 
acciones ñsicas de los personajes pero es lo suficien"temen"te 
próximo como para observar los rasgos del ros-tro. A partir 
de es"te encuadre, los planos más próximos cen"tran lo a"tención 
preferen-temen"te en mos"tror la expresión del suje"to y sus 
reacciones. en relación del escenario de la acción. 
Los medios planos se u"tilizan para dar una con"tinuidod en-tre el 
plano general y el acercamien"to. 

Plano en-tero, Full Sho-t 6 Long sho-t (LS) 
EsTos denominaciones "también son equivalen-tes y describen un 
plano en el que se muesTra la figura humana comple"to y parte 
del ambienTe, coincidiendo los lími"tes superior e inferior del 
cuadro con la cabeza y los pies de la figura. Cualquiera de 
es-tos "términos describe el plano de un obje"to que aparece 
comple"to, ín"tegro y que ocupa la "toTalidad del cuadro de la 
imagen. 
es decir, cubre el cuerpo comple-to, desde los pies hasTa un 
poco más arribo de lo cabeza. Proporciona el espacio visual de 
ui::icoción de le persono y su en-torno y permi"te el lucimienTo de 
ves1ucrio.s. 

Toma media lleno o Medlum full sho-t (MFS) 
Es uno "tomo que va desde lo pan-torrilla has-to un poco más 
arribe de lo cabeza. 
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Toma sobre los hombros (Over Shoulder) 
Por lo general se realiza con dos personas, es decir, esi"a 
1"omo permii"e observar las expresiones de una persona al 
plaTicor de freni"e con o-tra. Se realiza i"omando como 
referencia el hombro de alguno de ellos. Esi"a i"oma es muy util 
en la eni"revisi"a. 

3) Planos abiertos o largos 
Esi"os planos son ui"ilizados para capi"ar Imágenes que 
requieren uno mayor descripción, que encierran un mayor 
número de elemeni"os y requieren de un tiempo más 
prolongado poro su lectura. 
Esi"oblecen una relación de tiempo, lugar o espacio, porque. 
dEajon ver en su -to-:-c:lidod el ambieni"e. 
Por lo regular se comienzo uno escena con una i"oma de. esi"e 
1"ipo, Lo mós importc:ni"e en esTos i"omas es el escenario o 
ombien-tación con el fin de ubicc:r espocialmeni"e ol observador. 

Den1"ro de es-te grupo podemos encon-tror: 

Very Long shoi" (VLS), puede ser llamado como Plano 
panorámico o panorámica o STobllshlng Shoi" (SS) 

E.s uno i"oma con riesgos porque se pierden los dei"olles 
pues-to que do predominio el escenario sobre el sujei"o que se 
presen-ro de cuerpo eni"ero y enfai"izo el movimient"o corporal 
de és-te en relación con el ombieni"e. Lo cámaro se encuentra 
a i"ol disi"oncio que se vuelven impersonales los sujei"os u 
oqje-ros, es decir, no se dis-ringuen rasgos faciales ni sus 
de-talles. 
O bien, encuadra un amplio paisaje en el que el escenario es 
oro-rc:gonisi"a por encimo de la figuro humana. Principalmeni"e 
usado poro dar énfasis al lugar en que se desarrollan los 
hechos. 
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Toma de dos (iWo shat). DenTro de la Toma se cenTra la 
a-rem::ión a dos personas. Puede ser utilizado para reglsTrar 
una pió-rica o una explicación enTre dos personas. 

Toma de -tres (Three shat). EsTa Toma, consist"e y sirve para lo 
mismo que la anTerior pero cubre a Tres personqjes. 

Toma de grupo (group shat). Es el encuadre de cuaTro o más 
personas. 
Cuando la cámara esTá más cerca de los sujet"os se pueden 
disTinguir metjor los rasgos faciales. En esTe Tipo de plano 
caben perfectamenTe de seis a ocho personas en el cuadro y 
se UTilizo principclmenTe para presenTor a un grupo de genTe. 

Cuando se requiere un pleno poco convencional y ninguno de 
los diversos planos propues-tos de la figure humana, describe 
cdecucdamen-re el plano deseado, se podrá emplear el Término 
"plano descriptivo" p::::ra indicar que lo cámara deberá esTor lo 
suficien-t-emen~e cerca del objeTo o sujei"o paro opr-eciar con 
-:-oda cl::::rid::::d lo que describimos de él. 

Elegir un plano es uno labor selecTiva, por ello, siempre 
debemos escoger cquel pleno que incluya exclusivamenTe la 
informccién visual necesario poro mosTrar lo que deseamos. 
Los plenos cm-res descriTos, se emplean exacTamenTe Igual en 
el lenguaje videográfico, cinemaTográfico, Televisivo y de imagen 
f]ja. 

Se puede pensar que los nombres de esTas Tomas se 
deberían decir en español pero el Término en español ya es un 
lenguaje Técnico convenido y no es Tan fácil cambiarlo, por ello 
aquí se presenTaron las Tomas y sus nombres Tcmi"o en la 
denominación normal (inglés) como en español. 

La selección de cualquiera de esTos planos dependerá de las 
necesidades informativas y expresivas de las imágenes. 
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Por ajemplo un primer plano -tendrá siempre un poder 
emocional mucho mcís fuerte que un plano largo. Porque es 
mcís expresivo. 
T ombién el primer plano puede usarse poro: 
- Dar suges-tión con el deTolle 
- Llamar lo oi"ención al especTodor sobre algo que in-ten-to 
recalcar o resoli"or 
- lni"ensifico y reduce lo -tramo 
- Proporciono un nuevo conocimieni"o sobre algo o alguien. 

Pero así como exisi"en elemenTos dentro del encuadre o en el 
campo, -también exis-ten oTros fuero de ési"e o de lo visión de lo 
cámara, pero que el especi"odor sobe que están ahí formando 
parte de la -trama, como los personas que forman porte de lo 
ciudad, o los au-tos, e-:-c. Son personajes u objei"os que forman 
parte del ambienTe. A es-to se le llama Fuero de campo o 
espacio off. 

Federico Ferncíndez afirmo que el fuero de campo o espacio 
off'. se presen-:-o en los proyeci"os de manero muy creo-nvo, 
porque se crean si-tuociones en la men-te del especi"odor y 
permi-te que és-te haga uno reconsTrucción men-tal de los 
~cciones . 

• A. esTo nos referimos a lo que sucede alrededor de los 
personcjes u objeTos y que el público supone que es-tón allí. v. 
g.-. alguien se encuen-tro abordo de un avión pero le confieso a 
oTrc persono que no soporta volar, que necesii"o bqjor. Lo 
segundo persono le promei"e que -todo va a salir bien. CD 
(CorTe Direc-to) se ve en escena como el avión par fin 
despego y se va. 
El público imagino que lo persono sí se calmó y decidió irse en 
el vuelo. CD se ve en pon-tollo como se hallan los dos personas 
en lo solo de espero viendo el avión partir. 
En el frogmeni"o oni"erior, el campo en off fueron los mismos 
personas que el público supuso que eran oi"ros espectadores 
viendo el ov1on, pero en realidad se i"ro-tobo de los 
prai"agonisi"os. 

1 FEDERICO FERNÁNDEZ DÍEZ /..JOSÉ MAR.TÍNEZ ABADÍA, op. cir., pág 40. 
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También menciona Federico Fernández que el fuera de campo 
puede pre.seni"ar.se en i"re.s dif'eren-re.s siruacione.s, durani"e un 
proyeci"o audiovisual: 

1) Puede preseni"ar.se cuando .se hace un encuadre parcial a 
aquello que .se prei"ende dEajc:r en dicho espc:cio.2 Por Eajemplo 
que .solo .se vea la mii"ad de una malei"o o la.s piernas de una 

persona seni"ada. 

2) Cuando el espectador puede percibir lo presencia de lo que 
.se quiere dEajc:r en espacio off. aunque ési"e no lo vea deni"ro 
del campo, pero el e.speci"ador .sabe que .se encueni"ra allí a.sí 
.sea escondido deni"ro de la escena:3 

El au-ror .se refiere con lo an-rerlor, a que .sí -tenemos a un 
obje-ro o persona en la -rramc: y en ocasiones e.si"á en escena, 
el público lo iden-rifica en cc:mpo, pero e.s-rc:rá pre.sen-re, en 
campo oF., cuando .se encuen-rre escondido deni"ro de la 
escena, v. gr. oculi"o en el cl:::sei", pero que es-ro lo .sepa el 
especi"c:dor. 

3) Cuando los personajes hablen con alguien fuera de campo, 
pero aquí ya el e.spec-rador e.s quien complemeni"a la escena o 
presencia de o-rra persona a -rrc:vé.s de su imaginación, aunque 
no lo vea. v. gr. en una en-rrev;.s-:-a.""' 

Principc:lmeni"e e.si"e ca.so .se d::: en los documeni"c:le.s cuando la 
cámara cop-rc: a algún en-rrevi.s-:-ador haciendo preguni"a.s a un 
lugareño, v. gr., pero .se .sabe que aunque de momeni"o no .se 
observe con quien hablo el eni"revi.s-rador .se imagina que es 
con aquel o .se oye .su voz y .se pre.sen-ro po.s-reriormeni"e. 

:z .bicfem .• póg . .::O 
3 1bid .• ;:::óg . .::::.2 • 
...;. lbiCem .• pag . ..:!..2 
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.3.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS 
DIFERENTES ÁNGULOS DE VISIÓN PARA GUIÓN DE 
VIDEO DOCUMENTAL 

2 angulación es uno de los elemen-tos que confieren mayor 

expresividad a lo imagen visual. Incluso puede sl-tuar lo cámara 
en puni"os de vis-ta inaccesibles al q)o humano, encuadres. 
irreales, y buscar efectos excluslvamen-te formalis-tas. 

Los óngulos de visión Tienen que ver con el lugar que ocupa el 
suje-to con respec-to a los márgenes del encuadre. És-ta es la 
posición de lo cámara con respecto al suje-to que se va a ver 
en lo pan-tollo. 

Los ángulos se seleccionan de acuerdo a los efeci"os 
dromé:Ticos. simbólicos o expresivos que se deseen provocar. 

La anguloción será una de-terminan-te en el significado del 
encuadre y -también de lo expresión de la imagen. Pero a la vez 
el ángulo se deTermina por: 

i) Cl ounTo Ce vi:sTa o posición de lo cámara. 
2) El len-te escogido con el cual puede variar la perspec-tiva de 
un cucdro. 
3) De !a inclinación del len-te con relación al horizon-te (hacia 
arriba o abajo). 
4) La disTancia con los obje-tos. 
5) Expresión de la Toma. 
6) Expreslón del movimieni"o de cámara. 

El aspee-to simbólico -también se ve involucrado en los ángulos 
de v1s1on, el cual consigue que se acenTúen unas 
caraci"erís-ticas o contraponer o-rras. Las diferen-tes visiones 
dan efec-tos de grandeza, humildad, -ternura, locura, e-te. 
-Así, con es-tas posibilidades, se pueden resal-tar o modificar 
ambien-res, psicologías, ideas, sen1"imlen1"os y/o emociones. 
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Los principales ángulos de visión se miden en grados, así 
Tenemos un ángulo de 90º, 45º o 15º, los siguieni"es son los 

más u-tilizodos: 
Normal: Es a la al-tura de los ojos, sin ningún escorzo. 

Picado: T ombién es llamado ojo de águila, lo cámara es 
superior al <aje de acción. 
Comunico uno sensación de profundidad, y grandeza del que 
mira en ese ángulo. En cambio los objei"os -tomados con es-ta 
onguloción quedan minimizados u oprimidos. Si se sigue lo líneo 
de fugo con lo mirado se pierde en un puni"o focal. 

Coni"roplcodo: T ombién llamado ojo de roi"ón, es el efecto de 
visión que se logra cuando se ve de obqjo hacia arriba." La 
mirada es impulsado hacia arriba y con ello los sensaciones del 
especTodor. Do sensación de inferioridad si se miro desde ese 
ángulo y a los objet-os "tomados con ese ángulo provocan 
sensación de poderío, elegancia o importancia. 

Cenli"ol: Es uno "tomo perpendicular a la escena. Se observo 
Todo mucho más pequeño y deforme que en condiciones 
normoles. 

Nadir: Es lo cámara al piso y ve gigani"es a los personajes, 
produce un efeci"o de grandeza supremo. Puede ser cámara al 
piso pero en posición recta y solo se ven los pies y los 
pisados. 

Holandés: Lo que varía es el ángulo de visión en relación con el 
de lo cámara. 
Es un horizonTe ladeado, como si fuero uno caído de 45º. 
Principolmeni"e se ui"ilizo cuando se describe uno cuesi"o de un 
moni"e, por Eajemplo. 
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En los ángulos de v1s1on, la posición del suje-to -toma un papel 
importan-te y por lo que puede encon-trarse de las siguien-tes 

maneras: 

a) Tomo fron-tal Des-taca las características expresivas del 
suje-to, posee un poder descriptivo: Se -tra-ta de lo opción méis 
frecuen-te. 

b)Perfil 
Es cuando se -tomo una persona de lodo y se dejo ver lo línea 
que -traza su fren-te, nariz, labios y barbilla. 

c) Tres cuartos 
Es-ta -tomo nos da Información de la expresión del ros-tro de 
fr-en-te pero -también dEtjo observar parte de lo orEtjo y pelo.5 

Figuras que llus-tron los diferen-tes ángulos de visión 

5 LOURDES ~~E GODDAJ<D. Gulonismo. Cómo redaCTor- guiones paro mon1'ojes 
oudiovisuo!es. "televisión y c::lne. Edrtorlol Diana, 3°. Reimpresión. México, 1.9.93, pág. 37. 
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3.3 "°'5PECTOS FUNDAMENTALES DE LOS 
DIFERENTES MOVIMIENTOS DE CÁMARA PA!<.A 

GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

<ffodos los aspectos -técnicos que se han vis-to has-ta 

ahora, Tienen uno relación íntima unos con o-tros y solomen-te 
se han separado para analizar.se con de-tenimien-to cada uno. 
Pero en un video, siempre deben es-tar entremezclados pues-to 
que es algo Ingenuo tra-tar de realizar un proyecto audiovisual 
careciendo de alguno de ellos, por ejemplo no podemos utilizar 
el encuadre sin un movimien-to de cámara o sin u"tilizor un Tipo 
de ángulo de visión. 

En los primeros filmes la cámara -tomaba un papel pasivo, 
solomen"te se limi"toba a regis-trar los hechos que sucedían an"te 
su len-te. Pero a parTir de la creación y uTilización de lo 
movimien-tos de céimara, se lograron "tomas mucho méis 
expresivos, narra"tivos, descrip"tivos, simbólicos, obje"tivos, e"tc. 

Los movimien-tos de cámara "tienen la vir"tud de comple"tar lo 
visión reducida por los lími-tes del encuodromien"l"o o acen"l"uarlo 
y, a la vez, lograr uno mayor norurolidad del senTido expresivo 
de las imágenes. Se es"toblece una relación directo on"l"e la 
figura humana. la dirección de lo céimara y su movimien"to. 

Lo formo en que se uTilice lo céimara reflejará lo in"tenclón del 
emisor por medio de los "tomas y movimlen-tos parTiculores que 
se decidan emplear en lo -transmisión de un mensaje. 

Los movimlen"tos de cámara no originan sólo lo posibilidad de 
seguir o no el movimlen"to de los personajes sino -también nos 
lnvi-ton a ver a és-tos desde diferen-tes lugares, ángulos, en 
"tomas "Irreales" o composiciones plásTicos, por mon"tc::;je o 
diversos modos de apreciar el movimlen-to (objetivo o 
subjetivo). Es decir podemos entrar al rela-to audiovisual desde 
el pun-to de vis-ta del personaje (suqjetivo) o como 
espectadores de la acción (objetivo). 
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Lo cámara puede Tomar el pc:pel objeiivo o subje-tivo: el primer 
caso es cuando la cámara es"tó viendo la acción normolmen-re y 
el segundo cuando la cámara -roma parte como si fuera o-rra 
per:;ona, o sea que la cámara mues-rra la escena por los qjos 
de oi-ra persona. 

La cámara Tiene la capacidad de desvir-ruar el Tiempo y el 
espacio, acen-ruoda con el uso de la palabro o de lo música 
como foc-rores complemeni"orios. Aquí yo se uiilizon los cortes 
y Transiciones que se harón efeciivos en lo edición. (poé"t"ico). 

En uno imagen, el movimien-ro puede darse por lo acción del 
sujei"o o por lo cámara. Así, cuando un ·sujei"o es-ró en 
movimlen-ro, lo cámara muesi"ra lo acción que es"t"é realizando 
poro que el movimien-ro aparezca como algo na-rural. En 
cambio, si el suje-ro es-ró en una posición es"t"óiico, los 
movimien¡o:; de cámaro son muy no"torios. 

La función de los movimieni"os de cámara puede ser: 

1. ~ompañc:mien-ro de un personaje u objei"o en movimien"to. 
2. Creación de un movimieni"o ilusorio en un objei"o es-róiico. 
3. Descripción de un espacio o una acción 
4. Expresión subjei"ivo del puni"o de visTo de un personaje. 

.Jorge Gonzólez comparo los movimien"t"os de cámara con los 
del cuerpo y cabezo, como sigue: 

" Exisren dos movimienros básicos de las cámaras, los del 
.soporte de lo misma y los de la cabezo. Los del soporre son 
los que realizo el cuerpo .sobre el cual se osien"to la cámara 
propicmenre dicha y pueden ser rripiés (generolmen"te para 
ex"terior) y pedesroles (,-ieumé:7icos o hidráulicos), y permi"ten 
que lo cé:moro se deslice en cualquier dirección con lo mayor 
solruro posible. Exis"te un soporte más poro los cámaros. el 
s"taby-cam, (sic.) que permire al camarágraf"o hacer "toda 
suerte de movimienros, sin que se mueva la imagen, o sea, 
oFrece una imagen siempre fjja . .z; 

" .JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ T.<EVINO. op. c.'T. póg .4.4.. 
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Con la referencia cn-terior se puede hacer una clasificación 
formal de los diferen-tes "tipos de movimien"tos de cámara que 
por la general se uiilizan en cine, "televisión y video. 

Movlmlen"tos rectos o con desplazamlen-to recto de la cámara 

Podemos realizar de dos maneras es-te movimlen-to: 

1) Harlzon-tales los cuales se pueden dividir en: 

A) Lat-eral 
Como el -trovell o vlqje, que es cuando la cámara sigue la 
acción de un personaje, suje"to o moiivo. Ambos, suje-to y 
cámara, se desplazan paralelomen"te y el ~e óp-tico de la 
cámara permanece perpendicular a la dirección del 
desplazamien"to de la cámara. 
Puede ser a la derecha (-travell righ-t) o a la Izquierda (-travell 
left). 

El uso del "travell principalmen"te es para enfa-tizar los planos de 
profundidad, relacionar oqje-tos o al mismo personqje con el 
fondo o en-torno. También se puede u"tilizar para man-tener un 
m;smo encuadre de una "toma. 0-tro uso es para presen"tor uno 
secuencia de obje-ros o suje"tos dispues"tos en hilera, que van 
:::pareciendo en el cuadro a medida que la cámara se desplaza. 

A diferencia del zoom la cámara, en su acercamien"to, moniiene 
el mismo ángulo del len-te conservando la perspeciivo y lo 
orofundidad de campo. 

El -travelling ha dado nombre a un disposi"tivo mecan1co sobre 
rieles que permiTe realizar de formo fiuida desplazamlen"tos 
rectilíneos o circulares. No obs"tan-te, el mox1mo 
desplazamien"to de la cámara y, por Jo "tan-to, la forma méis libre 
en el movimien"to de cámara se consigue con el empleo de 
grúas que pueden ccruar "tridimensionalmen"te. Consis"ten en un 
brezo orTiculable en el que hay una pla-taforma donde se coloca 
lo cámara y que permi"te elevarlo o bajarlo con la posibilidad de 
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ob-tener encuadres picados o con"tropicodos a man-tener uno 
onguloción fron-tol a pesar del desplozomien-to. 

Travell Derecho y Travell Izquierdo 

B)Fron-ral 
Donde esi"án con-tenidos los movimien"tos median-te el dolly que 
puede ser dolly in (que es el ocercomieni"o de la cámara hacia 
el suje"to o el moi"ivo, sirve poro oumeni"or el in"terés, crea 
-tensión.). o dolly bock (que es el olEajomien-to de és"to, con es-te 
movimien-to se relaja la "tensión, bajo el in"terés, y i"omblén ayudo 
a c:umen•c:r el campo de visión.) 
Es-tos movimien-ros son hocic: c:"trás o hacia adelon-re, o sea 
desplazando el -rripié, el pedes-tal o la pla-taforma man-rada 
sobre un vehículo. 

En realidad el Dolly es una base o -tripié con ruedos poro 
desplazar le: cámara, o bien unos rieles llamados así, por lo 
•onTo de allí -toma su nombre. 
Es•c: -roma puede ser auxiliar cuando queremos ampliar el 
campo visual, seguir uno acción o retirarnos de ella, llevar el 
in-rer-és a oTro obje•o. visualizar un obje"to que avanza, 
re::uperar el encuadre. eTc:. 

B _______ ,. Fa/ 
u~------- L1 
Dolly In y Dolly Back 
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2)Verrlca/es o de ascensor-

Pueden ser llamados movimleni"os ped. Pueden Ascender (Ped 
Up) o descender (Ped down). Esi"e movimieni"o sólo se puede 
hacer con grúas o cámaras moni"adas en pedesi"al o 
pla-raforma. 
Consisi"e en elevar o hacer bajar la cámara sin que -renga 
ninguna inclinación. 

Il~ 
Ped Up y Ped Down 

Movlmleni"os sobre su propio <aje o giro sobre su propio <aje ( 
cámara f]Ja) 

o) Hor-izon-tal 

Deni"ro de esi"a división eni"ra el llamado movlmleni"o de giro o 
panorámica i"amblén uTilizado como paneo. 

Paneo Derecho y Paneo Izq. 

La panorámica, es una ro-ración o giro de la cámara sobre su 
propio ~e. con flnes principalmeni"e descriptivos. La cámara, 
sujeTa sobre el Trípode o sobre el hombro del operador, sin 
variar el ~e. puede grabar Tomas lnini"errumpidas hasi"a 180" 
pudiendo variar voluni"arlamen-te la dirección de la -trayectoria. 
La cámaro puede girar a la Izquierda (Pan lefr) o girar a la 
derecha (Pan righi") 
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Lo pc:noré:mica horizon-rol equivale a un giro de cabeza hacia 
uno u oi"ro lado. 

La panorámica puede describir un espacio esi"áiico o bien 
puede seguir a un personaje en su -trayeci"oria. También puede 
presen-tar los elemen-ros del campo con el fuera de campo 
inmedio-to. 
Como norma general, el giro panorámico debe efec-tuarse con 
velocidad leni"a, poriiendo de un encuadre f.!.io y acabando 
-rc:mbién con un encuadre fJ.io. De es-te modo, la -toma efec-tuada 
permiiirá más libertad en el momeni"o de la edición. 

Salvo cuando se pre-tenden efeci"os visuales muy percepiibles, 
no conviene realizar panorámicas que excedan los 150º de 
giro. También, en pc:norómicc:s realizc:dc:s uno o coni"inuación de 
la oi"ra. conviene conservar el sen-tido de la dirección que es, 
normc:lmen-re, más fluido de izquierda a derecha por coincidir 
con el senTido de la escriTuro. Lo velocidad de su ~ecución ha 
de acomodarse a las posibilidades de lec-tura del qjo y .será 
.siempre más eficaz su reolizc:ción apoyado en el movimien-to de 
un perscnc:je en cuc:dro. El movimieni"o de cámara quedo mucho 
más jusTificc:do cuando se apoya en la acción. 
La ;e::::llzc:::ción de pc::no:-ámiccs ouede ocasio11ar problemas de 
r:-IC:nTenimienTO de foco O Ce CCni"rofUCeS, es decir, fUCe.S de 
fuerTe inTensidc:d que pueden enTror en el encuadre. Por e.so la 
1omc Ce:::e ser perfec1amen-re ~!anificaCa y ensayada. 
En muchcs ocasiones. la par.crómica puede ser susTiTuido por 
planos f~os. sobre -todo en el coso en que sólo ini"ere.sen los 
elemenTos inicial y fino! de la -toma y no quiera darse la 
sensación de una mirada que explora. 
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El paneo se hoce con el fin de crear on-ticipaclón, 1"ensión o 
ansiedad, -rambién paro cambiar la acción, e-re. Cuando se hace 
con demasiado rapidez se le llama barrido. 

El barrido es una panorámico -ron rápido que no do __ 1"iempo a 
ver qué imágenes recoge. Se u-t-ilizo muchas veces comá 
1"ronsición para cambio de lugar o escenografía de los 
personajes. 

b) Vertical 

Consis'te en uno panorámico vertical pero es'te movimlen'to es 
llamado til1", que osemajo el movlmlen-t-o que se hace al osen'tor 
afirmo'tivomen'te oigo con la cabeza, es-ro es hacia arribo o Til-r 
Up. (Se u-rilizo poro despertar emoción e in-rerés, esperanza y 
an1"icipación). y hacia abajo o TilT do\Nn (permi'te decrecer la 
emoción, da uno sensación de Tris-reza o desagrado.) 
También se llamo bosculomien'to y su efec'to visual sus'tiruye a 
lo exploración del ojo cuando observamos un mo1"ivo de 
grandes dimensiones de arribo abajo o viceversa. 

Tilt Up y Tilt Down 

Movlmlen1"o Virtual o movlmlen1"o del len1"e 

Se dis'tinguen dos principales el zoom In (acercomien1"o óp'tico) 
y zoom ou1" o zoom bock (olajomien'to óptico) que es uno 
especie de 'trovelling óptico que consis1"e en el ocercomlen'to o 
altajomien'to respec'tivamen'te de los len-tes de lo cámara o del 
obje1"ivo. Puede u1ilizarse paro subrayar uno acción o reacción 
de algún personaje, un obje-ro o lugar. 
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El zoom de acercamien"to suele aplicarse para. cen:trar . la 

-tensión sobre un elemen-to del conjun-to; mientras que el zoom 
de alejamien-to se uiiliza para descubrir el· escenario a partir de 
un deTalle o para alE!)orse de una siruación. · · 

. ' . ·.::' 

El movimien-to de dolly puede llegar a cC:infü~dlrse: • ~n 
ocasiones, con el efecto del uso del zoom,· aul1qúe el resul+ado 
visual es muy diferen-te. 

Zoom In Y Zoom Out 

El acercamien-to o alajamien-to del obje-to a la accionar el zoom 
se realizo sin que la cámara se mueva, desplazando los len-tes 
del objeTivo en la variación de le: dis-tancia focal. 
En cambio, en el dolly la cámara sí se mueve fislcamen"te hacia 
aTrás o hacia adelc:n-te. 
La ciferencia enTre el efec-to que pr-oducen en la imagen un 
Zoom In y un Dolly In, ó un Zoom Bc:ck y un Dolly Back, es la 
siguieriíe: 
En un Dolly el punTo de visTc: de la cámara varía parque su 
posición es disTinTa, a cada mcmen-to, en relación con lo que se 
ve. 
:=n cc:mbio, al hacer un Zoom In o Back no varía la perspeciiva, 
porque el puni"o de vis-ta de le: cámar-a, que no se desplaza, es 
siempre el mismo. 

El len-te Zoom permiTe rápido y silenciosomen"te abrir una "toma 
e incluir o"tros personajes en la mismo, o par el con"trarlo, 
cerrc:r la "toma en uno solo per-sona. 

Es impartan-te señalar- que la facilidad del empleo del Zoom 
lleva, muchas veces, a abusar de es-te iipo de movimlen-to. Por 
ello, siempre hay o-tras opciones de desplazamlen"tos de la 

cámara que permi"ten mos-tror difer-en-tes planos, ángulos y 
perspectivas. 
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Gener-almen-te, en los vídeos y películas documen-tales, el zoom 
es una her-r-amien-ta imprescindible por su rapidez y facilidad de 
manEtio. además de su ex-tr-ema posibilidad de ob-tener -tomas a 
dis-tancia. 

Movimiento Clr-cular 

En la década de los 60's se u-Hllzaban mucho es-te Tipo de 
movimien-tos los cuales consis"ten en un gir-o de la cámar-a. de 
360º sobr-e su pr-opio <aje, ya seo a la izquier-da o a la der-echa 
y r-eciben el nombr-e de whlp sho"t izquier-do o whlp sho-t 
der-echo dependiendo de la dir-eccián que "tenga. 

~,,. 
210·~ 

1IOº 

Movlmlen-to Combinados o -trucklng 
Combina difer-en-tes movimien-tos o la vez, ya sea un "tr-ovell y 
una panor-ámica o un dolly, e-te. 
En la pr-ócTica, los -trovelling y los gr-úas (llamadas dolly) se 
combinan en la cr-eación de movimien-tos -tr-idimensionales. Es-ta 
=ombinación apor-Ta posibilidades de movimien"to en el espacio 
Tr-idimensionol. 

Movlmien-to Sho-t o lndescr-ip-Hbles 
Es cuando lo -:-oma no es "toi'almen-te descr-ip-Hble, se mueve la 
cámar-a demasiado r-ápido y es imposible concebir- un vector o 
Etie de acción. Por- ejemplo uno "toma aér-ea, como gr-abar 
cayendo desde un par-ocaídos. 

La mayor-ía de los movimien-tos que se presen"tan pueden 
manEtiar-se de maner-a subje-Hva u obje-Hva. 
El lenguaje de las "tomas y movimien"tos de cámar-as es muy 
gener-alizado, per-o algunos dir-ector-es pr-efler-en hacer-· cambios 
en la "ter-minología. 
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3.4 ,ASPECTOS FUNDPJ"-1ENTALES DE L.OS 
DIFERENTES TIPOS DE IL.UMINACIÓN PARA 

PRODUCIR UN GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 
Caracrerís-ticas 

2 luz siempre ha sido un requlslt"o Indispensable para el 

en-torno f"ot"ográfico. 

Lo iluminación es de maxima importancia para -transmii"ir el 
caróct"er de una producción. L.a iluminación es un arte que se 
aprende con el paso del t"iempo, sobre t"odo en su parte mós 
creaTiva que es la de crear una serie de difereni"es efect"os y 

ambienTc:ciones. enfaTizando o dist"orsionando su aspect"o 
original de las imágenes Tomadas. 

La luz y la sombro son oi"ros facTores que vienen a 
complemeni"ar el sen-tido simbólico y la fuerza de la imagen, lo 
mismo que a recargarla de significado. 
L::: iluminación nos indica si amcmece, si es pleno día, el 
crepúsculo o la noche. L:::s disi"int"as horas del día Tienen 
dis1inTos efec1cs sobre el espec:tador. 

Un cambio en la iluminación puede indicar que se ha abierto una 

venTcna. Puede indicar que se ha encendido una luz; puede 
indicar que se acerco un out"omóvil con los luces encendidas o 
c;ue se dirige a una persona. 

La iluminación en video es importan-te, primero porque las 
cámaras necesi-tan un nivel de iluminación especíilco para poder 
producir una acepTable imagen electrónica y segundo cuando 
se desean producir efectos especiales psicológicos, simbólicos 
o expresivos. 

r=unción de la iluminación 
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Los principales obje-rivos de la iluminación son: visibilidad, o sea 
hacer posible la percepción visual; claridad; y decoración, es-to 
es, mos-rrar algo agradable e in-teresan"te o provocando un 
efec-to. 

Lo iluminación -también nos ha de servir para que la imagen que 
las cómaras han de -tomar sea, sin afectar a la slt"uoclón en 
que se desenvuelvo, lo mós clara y nít"ido posible, aún cundo se 
t"rot"e de escenas de noche o penumbra. 
Hay que recordar que en-rre m~or en-tiendo el espectador lo 
que deseamos t"ronsmi"tir, mayor seró el éxit"o de nues-tra 
emisióri. 

Tioos ce iluminación 

Principalmeni"e se diferencian dos "tipos de iluminación: 

1) La Na-turol 

Lo luz noi"ural es lo que proviene del sol. Es-te "tipo de luz 
puede ser ui"ilizado direct"ameni"e o indirec"tameni"e cuando se 
le difumina con sombrillas o cuando es-tó nublado. 
Aunque e veces es dificil con"trolarla, es la luz mós acep-table 
pera lucir -romas na-rurales. 
~gunc:s desven-tc:jc:s de le: luz narural es que cambia 
cons-rc:n-remen-te, en cuan-ro a dirección de los rayos luminosos, 
clima y ubicación geogróflca. 

2) La Art"ificlal 

Es la que proviene de la elect"rlcldc:d conducida por algún 
apara-to, y es muy común encont"rar artículos como lómparas, 
luces de seguridad, e-te. que nos permit"en alumbrar y difuminar 
un poco la in-tensidad de ella. 
Es-te "tipo de luz se utiliza como un buen recurso para provocar 
efec-tos psicológicos en la escena. 
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Permite un mayor control de la luz en cuan-to a su intensidad, 
dirección y disTancia a comparación de la nai"ural que man.aja 
siempre la misma dis-tancla. 

Se puede hacer una segunda división en cuan-to a la iluminación: 
cuando hay una elevada inTensidad en la ési"a se puede hablar 
de luz dura y cuando se dispersa Ja iluminación se llama luz 
suave, es decir, proviene de fueni"es de iluminación difusas y la 
primera proviene de fuenTes de iluminación direci"as. 
Pero ambas a la vez se dividen en exi"erior e ini"eriar. 

Luz exterior 

Lo luz exi"erior por lo general es Ja nai"ural es dificil de 
conTrolar y manipular. El coni"rasTe en-tre el claro- oscuro es 
-ton intenso o Tan suave que a veces los dos parecen iguales. 
Cuando la luz del sol es muy inTensa se aceni"úan demasiado 
los sombras, en cambio cuando es-ta nublado no hay presencia 
de ellas. También influye mucho en esTo la hora en que se 
graba. 

Per-o se puede manipular esTa luz, ya sea colocando 
reflecTores como espEajos o láminas de car-tón blanco o lienzos 
de -:-ele, sombrillas. eTc. uTilizados para difuminar la ini"ensidad 
de la luz solar. 
Lo mayoría de los reflecTores son blancos o plaTeados, los 
blancos dan un cambio de color más cálido y los plaTeados dan 
un color frío a la escena. 
Los reflecTores dorados se usan para dar más claridad a los 
Tonos de la piel. 

Los reflecTores pueden ser de cons7rucclón casero, como las 
lómporas cubiertas con papel vegei"al También podemos reAEajar 
lo luz en las paredes de los ini"eriores, pero debemos -tener 
cuidado de que la pared no con-tenga un color de pin-tura muy 
fuerte, pues ési"e se afectará en Ja f1Imaclón. 
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.A.unc¡ue exis-ren muchas fuen-res de iluminación -rodos Tienen en 
común fac-rores que los de-rerminan. como son los siguien-res: 

e:) Posición o dirección de la füen-re 
b) Dis-rancic: de le: fueni"e al objei"a 
e) ln-rensidc:d de la iluminación de la fuen-re 

Luz ln-terlor 

Para las 1"écnicc:s de luz en in-reriores, se puede hacer uso del 
sis-reme: de los tres lámparas, el cual se u-rillza ci..;ando hay un 
presen-rador o narrador a escena, pero que se encueni"re 
den-rro de algún lugar cerrado, como en una casa, museo, e-re. 
El sis-reme: de los -rres lámparas consis-re median-re tres focos 
de luz ar-rificic:I, que crea una iluminación con le: cani"idad jus-ra 
de penumbra ó coni"ras-re comprimido y el uso efec-rivo de la luz 
direc-ra. 

De acuerdo a .Jorge González el principio de iluminación es de 
Tres pun-ros: Key, Back y Fill.7 

Es-re es el sis-rema más sencillo y bósico en iluminación. 

La luz principal, t.:;ey, luz llave o clave, es la más importan-re 
para la escena, ya que es la que nc:s da la profundidad, 1"ex1"ura 
y modelación. Es le: fuen-re principal de la escena, es la luz dura. 
Se debe si-ruar a un óngulo de 45º de la persona. Esto crea un 
i'ric:ngulo de luz cuyos con-rornos son sombras marcadas por la 
nariz, las cejes y el rosi"ro. 

Después se sitúa la luz de relleno o fill en el lado opuesi'o a la 
per5ona y esto debe ser menos o igual de brillante que la 
principal, debe si-ruarse dei'rás del difusor o al doble de lejos. 
Debe iluminar los sombras enfocadas por la lámpara principal. 
Es decir, la luz fill es de relleno; da luz del otro lado de la cara 
que ilumina el key y nos sirve en las personas u objei"os a dar 
volumen y suavizar las sombras: igualmeni'e ayuda a eliminar 

,¡,;c.. ::::Cg 1:27. 
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los espacios que puedan haber quedado sin iluminación. Es luz 
difusa y se agregan pequeñas lámparas (set" light") para iluminar 
y suavizar las sombras. 
Si se ilumina sin fil! la luz es muy fuerte y cont"rast"an-te. 

Finalmen"l"e se aplica la luz ce fondo o back detrás de lo 
persona, que dará punt"os de máxima luz al fondo y al pelo de la 
ést"a, se coloca en la porte de at"rás, pero Iluminando 
directament"e la cabeza y los hombros de la persona. lo que 
ayudará a separarla del fondo y dar cont"orno; "también es luz 
dura. 

,;~i:;¡---,:"':\... 
;. , .\-

.l '.#· 

..... -:i~ 

Es muy frecuen"l"e comet"er el 
error de Iluminar t"oda la escena 
con un mismo nivel de luz. es 
decir sin utilizar el mét"odo 
ant"erior. lo que provoca una 
imagen plana, donde se aprecian 
las caras de los actores 
carent"es de modelado y exist"e 
poca separación visual ent"re 
ol:?jet"os. 

La Luz se puede colocar en ángulos dlstint"os como son: 

Fren"l"e: Reduce los rasgos y aplana el rost"ro. 

Lado o lateral de 45º: Para provocar -un claro oscuro, o para 
ocult"ar una parte del rostro o un lado de un objet"o: La 
persona puede ser iluminada con dos lámparas, una de' cado 
lado. 

Fig. Luz Nadir 

Flg. Luz Lat"eral 
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Nadir: Es lo lámpo>o al piso y est"e ángulo p;oduce un efecto 
t"e;;odfico al defo;ma>se los ;asgas, es deci; los hoce más 
dgidos y obult"odos. ~ uso• est"e Tipo de lluminacián -también 
puede c;ea; un efect"o de mist"e>lo ó pa>ece; sob;ena-tu•ol. 

Cenl-tol: Donde se Ilumino lo escena desde a;l""lba, exoc-tament"e 
en el aje cent-rol de la cabeza, est"o con el fin de provocar uno 
mayor rigidez de los rasgos de algún personaje. 

De Halo: Se uso sólo uno luz det"rás de la persono. También 
hoy uno luz desde delont"e propo;cionodo por un reflector o 
uno lámparo odlclonol. Es-to con el fin de observar a la pe;sono 
como si fuero un ángel o un espect"ro con llumlnoclón propio o 
que Irradio luz. 

Tipo Mariposa: Es-to evit"o>c5 el problema de los sombras en lo 
nariz que ocasionaría uno luz na-turol, con sólo poner lo lámparo 
detrás de lo cámara. 

Slluet"o: La pe;sono soloment"e est"á iluminado po; de-trás. Se 
ut"ilizo a menudo en programas donde no se ;evelo lo ldent"idod 
de lo persono que se ent"revls-to. A diferencio de lo Iluminación 
de halo, en est"o no se observan los ;osgos de lo persono, ·ni 
su ident"idod sólo su slluet"o. Es-to es ocasionado porque no se 
Tiene uno luz de fi-ent"e como en lo Iluminación de halo. 
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3.5 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE AUDIO PAR.A. GUIÓN DE 

VIDEO DOCUMENTAL 

7. ,A.con-tecirnien-tos his-tórlcos 

'if:n los comienzos del clne8
, la. pelíc~la consistía ~n úno clni"a · 

de Nltrai"o de plai"a en la que se reglstré:ibc:i la foi"Óg~aña. Esi"a 
era la película muda. Con la creacl6n del cine ,sonoro, se 
agregó uno segunda banda, parc:ilela:o 1c;;'prlmerc:i .. Esi"a.banda 
regisi"raba el sonido. · 

.Juni"as relai"an la película al audii"ol'."io . .Juni"as C::onTienen los. 
medios de expresión visual y audiiivo. Pa·ra .enconi"rarlos 
podemos preguni"ar qué vemos en la película y qué oímos en el 
sonido. 

2. Carac-terísticas del audio 

El papel que juega el sonido en cualquier proyecto audiovisual 
es básico y muchas veces no es complei"ameni"e valorizado, 
quizá por su discreta presencia y opori"una ini"ervención. Es 
posible que la única ocasión en que nos percai"amos de la 
musicalización o sonorización es cuando la recepción es 
defeCTUOSa. 

La música. como parte del audio, al igual que Todos los demás 
elemen-tos de lo producción, nos sirven para crear el ambieni"e 
prop1c10, al igual que puede darnos sensac1on remarcar, 
resalTar, sobresali"or o relajar escenas o modificarlos en 
tiempo y espacio, por ello es que uno de los trabajos más 
delicacjos es el musicalizar cualquier escena. 

8 
(") Se menciona a ésre medio porc:¡ue fue el primero en registrar imágenes en 

movimiento. 
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Cada una de las imágenes que aparecen en el video deben 
llevar algún Tipo de audio, así sea un sonido, una música, una 
palabra o bien un silencio porque Todo el proyecto es una 
cadena audiovisual. Aunque no haya sido previament"e grabado 
el audio en el moment"o de la grabación de la imagen, o que sea 
defect"uoso -técnicament"e, o que se requiera de algún sonido 
especial. 

El audio le da presencia a la imagen, al Tiempo que faclll-ta al 
espec-tador el reconocimient"o de si-tuaciones y ayuda a crear 
la ilusión de realidad, ya que -también se est"á trabq}ando con un 
Tiempo audiovisual, y así dar al video una mayor credibilidad y la 
ambien-tación requerida. 

Se llama flujo sonoro de un audiovisual a -todo lo que se oye 
(considerando -también a los silencios) desde el principio has-ta 
el final. Es-te flujo sonoro e.s-tá ligado a la lógica In-terna del 
encadenamient"o audiovisual que es cuando .se unen 
exac-tamenTe las imágenes con su audio, pero cuando sucede 
lo con-trario, es decir, que halla una discon-tlnuidad o rup-tura se 
le llama lógica ex-terna. 

Sobre una imagen dada hay en efecto cien-tos de 
sonorizaciones posibles, -toda una escala de soluciones. algunas 
de les cuales reproducen exac-tamen-te el código convencional, 
que es el de oír lo que esperamos oír porque lo que vemos en 
pan-talla lo asociemos con la realidad; mien-tras que o-tras, sin 
llegar a un desmen-tido formal de la imagen, hacen deslizar su 
percepción a oTro pleno, o a un cont"rapunt"o. Por ajemplo ver 
unas pisadas y oír un -tic--tac del relqj . 

.3. Di"ferencias en"tre el audio y la imagen 

Dentrc:> del sis-tema audiovisual encontramos dos sis-temes 
porclole.s que lo formen: 
El sis-tema visual: El cual se compone de -todo aquello que nos 
provoca un esTímulo visual, el cual nos comunica, simbolizo y 
significa algo. 
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El sis-temo oudi-tivo o sonoro: Que se refiere o.todas las 
formas ocús1icos -ton-to noruroles como las provocc:Ídc:is por el 

hombre. .· .. ·. ·--.>: • 

Está comprobado que el sonido sobr-e I~ 01~úal gema .· i:n 
realismo. El sonido, convenien-temente procesado;,-•.· puede
rescotor lo intención expresivo del espacio· C:iC:'IJsTi;::c;•de lo 
realidad poro reforzar significados propios de lo imageri o para 
cambiarlos. 

Así pues. los posibilidades del sonido son Infinitos, porque, 
además, puede por sí mismo evocar Imágenes. Es decir que 
"también fomen"to más a la imaginación 
El oído -trabaja más rápido que la visto pues oíslo el campo de 
escucho y lo sigue, mien-tros que lo vis-to analizo el espacio (la 
imagen) y lo sigue en el Tiempo, aunque en el primer contac-to la 
vis-ro es más rápida que el oído. 

.a.. Los elementos del sis-tema Auditivo 

El man.ajo del audio poro apoyo de lo visual exige un análisis de 
sus corocterísiicos estrucrurales. 

El sis-temo oudiiivo se compone de cuatro elementos: 

a) Lo palabro, comen-torio, diálogo o voz en· off 
b) La músico 
c) Ruidos ombien-toles 
d) El silencio 

A) LA PALABl<A, COMENTAl<IO, DIÁLOGO 0 VOZ EN 
OFF 

El comentarlo o voz nos puede proporcionar información sobre 
el narrador o los personqjes, ton-to que podemos lden1ificor su 
género, edad (niño, odolescen-te, odul-to, anciano), nacionalidad 
por su acen-to, su culruro por medio del lenguaje uiillzodo, y su 
procedencia geográfica ( Campo, Ciudad., barrio, etc.). 
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T ombién lo voz califica psicológicameni"e. monifiesi"o emociones, 
sensaciones o oci"ii"udes, esi"odo de ánimo, ei"c. Y al 
i"ronsmii"irnos lo oni"erior nos condiciono a mirar y escuchar el 
audiovisual con un seni"ido impuesi"o por lo voz. 

Lo palabro puede ser usado en formo de: 

1) Diálogo, Es cuando dos personc:¡jes en-roblan una plá1ica. 
2) Voz en oFF. actúa sobre el curso de Jos Imágenes, es lo voz 
que se oye pero no se ve de donde proviene, como la voz del 
narrador. 

Aunque el diálogo es el modo más simple para expresar uno 
Ideo o descubrir uno Imagen, es necesario no abusar de él o 
i"roi"ar de hacerlo muy dinámico y expresivo, pues-ro que a 
veces es cansado escuchar uno alocución larga, y el oudii"orio 
puede cansarse y renunciar a él. Por Eajemplo cuando se hace 
mención de información específlco como do-tos, nombres, 
fechas, cifras, e-re. 
Se dice que a veces uno imagen vale más que mil palabras. 

B)LAMÚSICA 

Lo músico puede 
audiovisual, en dos 
primero surge de 
diferen-res niveles: 

ser considerado, en el éimbii"o de lo 
dimensiones; diégei"ica y no dlége1ico. La 
lo misma acción, puede darse en i"res 

1) Recrear el eni"orno de los personajes on del amblen-re, por 
<ajemplo uno banda de músico en el pueblo. 
2) Dar énfasis o seniido a la cadena audiovisual, 
un personaje oye uno cini"o de rock duran-re una 
policiaco. 

por Eajemplo 
persecución 

3) Puede ser acciden-ral, es decir que fue cap-rada por los 
micrófonos duran-re la grabación 

Lo músico no dlége1ico o exi"ra dlégeiico, es la música en off. 
Se inserto en la banda sonoro con el objei"o de conseguir 
de-rerminodos efectos es1"é1icos, psicológicos o funcionales. 
Proporciona uno carga expresivo a cualquier audiovisual, 
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corresponde a un propósi-to del reollzodor. Tiene uno función 
de refuerzo. se asocia o un fondo oudi"tivo osociondo lo Imagen 
con uno melodía y hacer que se relacionen los sen"timien"tos 
evocados por lo músico con el -tema represen-todo en lo Imagen 
visuol.9 

Lo melodía es uno compos1c1on apropiado poro ocompoñor el 
desarrollo de los imágenes. T omblén es-ta mus1co puede 
llamarse de fondo. de ocompoñomieni"o o neu-tro. El espectador 
común absorbe lo músico de fondo de manera inconscieni"e, sin 
pres-ter mayor oi"ención, por ello o veces "termino el video o 
proyecto audiovisual y ni siquiera recuerdo el ri-tmo. 

Lo músico de fondo aporta información pues-to que Tiene 
coróc-ter y emoción en el momeni"o de la Transmisión y resol-to, 
valores es-té-ticos y expresivos de lo imagen. 

Según lo dis-toncio que el product-or pre-tendo dar, lo músico se 
ubico de diversos planos: desde el primer1s1mo plano o 
dis-tonclo de lo in"timidad, hos-to el sonido de fondo en segundo, 
Tercer o cuarto planos. 
Poro in-tegror los fac-tores oudi-tivos en el guión "técnico es 
preciso conocer es-tos planos sonoros: 

Primer plano: Es cuando un efeci"o sonoro o la mus1ca denoi"on 
uno presencio inmineni"e. Ocupo -todo lo dis-toncio audible. Es-te 
plano se uTilizo generalmen-te, duran-te -todo el Tiempo de la 
ncrroción, con lo voz del locu-tor o los diálogos. 
Segundo plano. Se advierte cierta lajonío con respecto al 
plano on-terior, pero se escucho en formo importan-te. Es como 
el fondo de lo música, puede ser psicológico o con-textual, es 
decir poro conseguir un efecto o cargo expresiva en el 
ombienTe. 
Tercer· pleno o de amblerrte: Como su nombre lo indica, es el 
plano que ocupen en les grabaciones los sonidos o música 
ombien"toles. 
Plano de fondo: Es-te plano es muy u"tillzodo poro el "fondo" 
musical. 

9 FEDERI= FERNÁNDEZ DÍEZ /JOSÉ MAR.TÍNEZ ASADÍA, op. cir., pág :206 
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Lourdes ,A.dame hace mención de varios -tipos de inserciones 
musicales'º, como son: 

1) Música caracterfs-Hca. Es el -tema musical que ideni'iflca un 
programo o serie de videos y se presen"ta al principio y al fin 
del programa. 

2)1ntroducc16n o apertura. Es una música que· e_n"tra de manera 
muy rápida al comenzar un audiovisual. 

3)Clerre musical. Por lo general se u-Hllza de carácter 
culminani'e en un programa. Es decir para Terminar su Tiempo 
audiovisual. 

4) Pueni'e musical: Indica una i'ranslción de Tiempo, de acción o 
de lugar. Llega a permanecer hasi'a 30 segundos. Puede ser 
u1ilizado como cortinilla. 

5) Fondo musical: Por lo general es-te i'ipo de música abarca 
i'odo el espacio i'emporal de la narraTivo audiovisual. 

El guionisi'a no debe olvidar que al escribir el guión, se debe 
ono-tar qué tipo de inserción se requiere, cuál es la fueni'e 
musical, ou-tor, lado del disco, track, ei'c. 

Los mérii'os de la música se de-terminan más por su función 
que por su calidad como pieza musical. Se u1iliza para realzar 
las cualidades de las Imágenes en ese momeni'o y no como 
pasa en un videoclip, donde la parte importani'e la Tiene la 
música y las imágenes la apoyan. 

C) EL SONIDO Y l<.UIDO 

El sonido 

El sonido es-tá consi'i'tuido por objei'os y personas en la 
ai'mósfera acús-Hca y que podemos ver en la pani'alla. 

10 LOUl<DES ADAME GODDAl<D. op. c/1:, póg. 30 y .31. 
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Son ruidos o sonidos originales por-que son pr-oducldos de 
manera r-eal y son cap-todos así por- la cómar-a dur-an-te la 
gr-abación. 

Es-tos sonidos pueden pr-ovenir- de: 

1) La na"turaleza (el mar-, el bosque, la lluvia, e"tc.) 
2) Las animales (un galope, un ale"teo, un r-ugido) 
3) Mecc:Snicos o fisicos( pr-oducidos por- apar-crros y mc:Squlnas, 
como el "tecleo de una mc:Squina de escr-lbir- o el "tic-"tac del r-elqj) 
4) Los humanos (voces, aplausos, r-isas, llan"to, e"tc.) 

Un sonido puede ser- diegé"tico cuando pr-oviene de una fuen"te 
den"tro del rela"to, acción o con"tex"to, y no diegé"tico cuando es 
de uno fuen"te ex-terna a la his"tor-ia y que no es"ta 
con"tex-rualizada, v. gr. la voz en off es un sonido ex"tr-agé"tico 
porque no es la voz de ningún per-sonqje den"tr-o de la "tr-ama~ 

Los r-uldos 

Den"tro de los ruidos se encuen"tr-a un elemen"to Importan-te que 
es la síncresis, que es la unión de un sonido y una Imagen de 
maner-a simul"tc:Snea y que ademc:Ss ese sonido va de acuer-do 
can la imagen. 

Un sonido puede ser- sincr-on1co cuando es"tc:S unido, empalmado 
o en"trelazado con la imagen, o sea que lo que oímos al mismo 
"tiempo lo vemos. v. gr. el movimien"to de los labios al hablar los 
per-sonQjes. 

La síncresis hace real lo audiovisual consls"te en que lo que se 
ve se oiga na"tur-al. v. gr. el dispar-o de una pis-tola y su sonido 
car-acter-ís"tico, "también podemos mencionar- al golpe como 
pun"to de sincr-onizaclón mc:Ss r-ecur-r-en"te. 

Un sonido asincr-ónlco es cuando no concuer-da la Imagen y su 
sonido. És-te "tipo de sonido "también se puede dar- por- er-ror-es 
en proyección o a veces es el pr-opósi"to del r-ealizador- dar- un 
efecto expr-esivo. v. gr. cuando alguien cae, ser-ía un sonido 
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extr-adiegé-tico si pr-imer-o se oye el sonido del golpe y después 
se ve la caída del per-sonaje. 

Exis-ten -también los pun-tos de sincr-onización evi-tados, es-to es 
cuando oímos algo per-o no lo vemos y lo suponemos, es declr
noso-tr-os sincr-onizamos imagen y sonido en nues-tr-a men-te y 
cons-rr-uimos los hechos que no vimos, per-o que sí oímos. 

Na-tur-almen-te, -tan-to la síncr-esls como los pun-tos de 
sincr-onización evi-tados van de acuer-do con el sentido de la 
escena y la dinámica del video, por-que van de acuer-do a la 
Jn-tenclón del ou-tor-.11 

Los r-uldos pueden dividirse por- su dur-aclón ya sea, en 
Dur-aderos, que son ruidos que -tar-dan en desapar-ecer y no 
Tienen var-iación intensidad como el sonido del despertador, las 
campanas, pueden llamar-se -también r-uidos blancos. 
Ruidos pun-tuales, son sucesos cortos como un gri"to, unos 
pasos, el r-i-tmo de unos martillazos. 
Ruido amblen-te, es el que r-odea una escena, mar-ca un lugar-, 
no se necesi"ta ubicar- la fuen-te en es-te "tipo de sonido. 
Supercampo, son los r-uidos ambien-tales de la na-turaleza, 
r-uidos ur-banos, e-re. 

D) EL SILENCIO 

Es-re elemen-to de Ja banda sonora no es fácil de utilizar, 
por-que puede ser- fácil ob-tenerlo per-o no lo es -tan-to el 
adecuar-lo. 
El silencio es la ausencia de sonido, pero no la nada; un 
mensaje a veces lleno de significación puede comprender una 
pausa en-tr-e dos sonidos, el silencio en-tr-ecortado de una 
r-espir-ación, e-re. 
Cuando el silencio es-tá mal aplicado se puede pensar- que es 
uno folla -técnico, por- ello debemos justificarlo Jo más posible. 
Se puede uiilizar- el silencio cuando pr-ecede a uno secuencia 
demasiado r-uidosa e in-tenso, o para enfatizar sonidos -tenues 

11 MICt-t.A.EL CHION. l-a audiovisión. lt'Tfroducclón a un anóllsis cor)jurt1"0 de la Imagen y el 
50nido. Edi-torial Poidos. 1°. Edición. Espcl"lo 1993. pág. 61 - 67. 
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asociados con la idea de calma o -tranquilidad y que ést"os 
sonidos sólo son audibles cuando los demás callan. 

El subsis-tema de silencios puede dividirse ent"onces en 5 
clases según el papel que juegan: 
a) Silencio emoTivo: EnfoTiza un efect"o dramát"ico, como la 
duda, lo preocupación o el -temor, según lo secuencia norro-tiva 

man.ajada. 
b) Silencio reflexivo: Se t"rat"a de uno pausa para dar lugar a la 
reflexión acerca de lo escuchado. · 
c) Silencio de recuperación: Es para dar un moment"o corto de 
descanso, o para respirar en la lec-tura de una secuencia de 
imágenes. 
d) Silencio Musical: Permit"e organizar la melodía y/o armonía 
de elemenTos musicales. 
e) Silencio •ermincl: Es para concluir una sección sonora. 

5. Función de los elernenros Auditivos 

Le función del elemen•o sonoro sirve pare encadenar -tomas o 
escenas en una secuencia, nos ayuda a poner sen-:ido y .-it"mo 
al r-ela-to, además que permi-te pun-tuar la obra por medio de la 
voz, que modula une con-tinuidad en -tiempo y· espacio, nos da 
pausas, en•onaciones, respiraciones, e•c. 
Le voz •ambién nos proporciona caracTerís-ticos de 
personalidad. psicología o sen•ido a lo narrado. 01-ra función de 
la música es crear un sen-timient"o de ant"icipación por medio de 
algún riTmo, puesTo que se desencadenan en el espectador 
preser.•imienTos. cuya expect"o-tiva será confirmada o 
rechazada por la escena post"erior. 

De esTa forma. la habilidad del guionist"a consis-tiró 
preclsoment"e en saber in-tegrar y combinar -todos los 
elemenTos audi-tivos (informo-tivos y expresivos) dent"ro de una 
misma escena, una secuencio y en el programa mismo. 
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4.1 Factores que influyen en la elección del -tema, del medio y la producción en un 
proyecto audiovisual 

4.2 E-tapa de Pre-producción 

4.2.l Presen-taclón de la Información, resumida. clasificada 
y ordenc:da cel -tema 

4.2.2 Redacción del guión li-terario y Voz en off 

4.2.3 Visualización del guión de secuencia 

4.2.4 Realizc:ción del guión ce emplazamien-to 

4.2.5 Elaboración del guión de s-tory board 

4.2.6 Ob-tención de un guión -técnico hforido 

4.3 E-tapa de Producción (Recomendaciones en la "toma del video) 

4.4 E-tapa de Posi--producción (Sugerencias sobre la edición del video) 



EL.A80RACIÓN DE UN 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

4.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL 
TEMA, DEL MEDIO Y PRODUCCIÓN EN UN 

PROYECTO AUDIOVISUAL 

~ando se decide realizar un proyeci"o oudlovlsuol, en esi"e 

coso un video documeni"ol, se deben "tener en cuen"to i"res 
ospeci"os muy Importan-tes, que a la vez son de-terminados por 
o-tros más. Esi"os aspectos son el i"ema, el medio y el "tipo de 
producción. 

EL TEMA 

a) ObjeTivo del i"ema del video documeni"al 

Deni"ro del oqjei"ivo del i"ema, se plonTea el porqué y para qué 
del video documeni"al, pero no se cues"tiona el video documeni"al 
como i"al, sino el mo"tivo de és"te, se debe saber qué finalidad 
va a cumplir. 
En algunos casos el video documen-ral Tiene como finalidad 
abarcar un objeTivo de aprendizaje o un Tema de uno guía de 
es-rudio. puede ser para enTr-e-tenimienTo, como recreación. 
informai"ivo, re•rospectivo, o simplemen-re como i"es"timonio de 
o!gún hecho o even•o. (Aunque en ese caso puede servirnos un 
repor-rc::je) 

b) lni"erés del ;-ema 

Deni"ro del ini"erés se incluyen aspecTos de análisis del i"ema, 
como sí es de actualidad o no, sí "tiene vigencia, si es 
emocionon•e. coni"roversiol, de acepi"ación, ei"c. 
Pero aunque no sea a"troyeni"e se le debe de dar tro"tamleni"o 
adecuado paro que ési"e la sea. 
Los videos documeni"ales, generados con el fin de explicar uno 
clase a un grupo, por lo general el guionisi"a es el productor y 
el i"ema es uno necesidad específico del "temario y no 
solameni"e una elección como medio de recreación. 
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c) GusTo del guionisTo por el Temo 

EsTe facTor al elegir el -rema es necesario yo que el guionis"to, 
cuando Tra"ta un Tema que es de su i"oTal agrado, sienTe más 
compromiso a se ve más campeneTrado con el "tema- aunque 
siempre debe serlo-, -tiene más eni"Usiasmo y -tra"ta de dar y 
hacer lo m~or que pueda y -tenga. 

Pero en ocasiones, cuando el "tema es impues-to, se le tiene 
que -tomar gus-to a fuerzas debido a profesionalismo, y porque 
ése es el trabajo y se Tiene que realizar muy bien. 
Por ello un guionisTa debe -tener un cri"terio y una cul"tura muy 
amplia. 

,Acerca del gus-ro habla Gonzáles Alonso: 

.. El ouTor ol realizar un guión se enfrenTo primero a la necesidad de 
cdecuc::u- lo que debe decir y lo que él pienso como ou-tor y como persono, 
poro que el mensc:je encuenrre unjusTo equilibrio desde su concepción. Si 
un guionisTo debe hacer lo apología por Eajemplo de un Temo polí1ico que él 
repucfü::i, dificilmenre producirá un orgument'o Ton bueno como el que 
escribirá si lo comporTiero. Por lo general el criTerio que se debe seguir 
poro el -:-rcrr.:::mien-ro de un Temo como guión depende de necesidades, 
gusTc:s y expe::::io~vas del pi.'.';b!ic::::: ol qwe se va dirigir- el mensaje. 
Cespués. cwor:do l!egc el ~crr.enTo de esccger el -tema, debe es-ter lo 
mé::s cornpene-rrcdo ;:'.'CS1ble con él pc:ra pcsieriormen-re. Tener acceso a la 
informcción referenie a és"t'e.~1 

Pero en occsiones no impor-ro -ran;-o el guso-o del guionisTa sino 

el del público, pwes, v.gr., será muy difícil hablar bien de un 
hombre que es considerado un enemigo público, - solamen"te 
porque se nos pague para que el documen-tol resol-te los 
aspec-tos buenos del hombre-. Se podría asegurar que poco 
será el éxi-to del proyec-to porque de antemano lo ha 
rechazado el público. pero es -trabajo y re-ro del guionis"ta y de 
la realización el convencer al público median-te el man.ajo de los 
m~ores recursos audiovisuales. acompañados de uno músico 
adecuada y con un -toque de perfección en el discurso 
narra"tivo. 

1 CARLOS GONZÁJ.EZ ALONSO, ap. ci1'., pág. 15 

84 
Fact;;:;s que 

influyen en 
la elección del 

Temo. del medio 
y producción en 

un proyec-ro 
audiovisual 



EL..A80RACIÓN DE LIN 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

Pero si el "temo es desconocido, oigo neut-rol o de modo, el 
público lo "tomará de buen modo y sin ese sent-ido de crí"tico 

es-trie-to ni prajuicio. 

González Alonso comen-to oigo muy importan-te: que poro ser 
guionist-o se necesit-o ser humano y conocer el senTir humono.2 
Con ello podemos conocer los senTimien"tos, emociones y 
valores como lo familia, lo jusTicio, lo lib~rtod, el respe"to, ei"c., 

cul"turo y creencias que lo gen-te ocepi"o y que esi"á 
ocosrumbroda a ver. 
Es-to quiere decir que el mensaje conllevo una especie de 
""manipulación" del público a -través del conocimieni"o de sus 
mo"T"ivociones profundos y ési"a ha sido uno de los claves de 
nuesi"ra culi"uro, en especial en los aspectos de publlcldod . .3 

d) Fuent"es de Información sobre el "tema 

Es"T"a parTe se refiere o lo cant"idod y calidad de fuen"tes de 
información sobre el -tema. 
Se plan"T"ea si es un -temo conocido o desconocido, si es ocTúo 
o no y se prosigue a averiguar sobre el mot"eriol que exisi'e 
referen"T"e a él, o es un t"ema experimeni"al. En 1"odos los cosos 
se debe de con"T"ar con cierras ,-écnicas de inves"tigoción y yo 
seo inves-tigando en biblioi"ecas, yendo ol lugcr de los hechos y 
en base de en"T"revis"T"as, armar un mai"eriol que después nos 
servirá oarc: rec:lizor el guién !iTerorio. 

Tiene un despliegue hacia el -riempo que i'enemos poro 
inves"T"igor y se relaciono con el "tiempo con el que coni'omos 
paro lo ex;:::osición del i"ema. 
No vale lo pe,..,o conseguir muchísimo información poro un video 
que vo o durar 5 min. o menos. Lo información Tiene que ser 
proporcional al 1"iempo de exposición y ol objeiivo del video, 
aunque es t"creo del guionist-o poder sini'eiizor eso información 
en lo más relevan-te poro lograr los majares 5 mln., con un 
con-tenido excelent-e. 

= ·bid., pag. 16 

3 
(") (ESTO depende del con-rex"to cul-rurol en el cual se encuentre el publico osf como sus 

coracrerísTic:os de rozo, ;:er:sonalidad. noc:lanolidc::d. cosrumbres. religión. e1"c.) 
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cuidado con monajor demasiada 
superfluo que en"torpezco la 

Se debe -tener un morco concepi"uol de donde portir poro 
poder hacer la investigación. Y si es un documen-tal de apoyo a 
-toda una serie se puede no llegar a uno profundidad del "tema y 
solomeni"e dar aspee-tos significativos. 

e) El público 

r"J llegar a es-te puni"o el guioni.st-o yo definió su "tema, pero 
debe considerar a quién le dirigirá el mensaje. 
Para ello debe -tomar en cueni"o el morco de referencia del 
público que esTá const-iTuido por los experiencias y 
valoraciones propias de codo individuo (recepi"or) que en 
ocasiones lo llevan a inTerpreTor y darle sen-tido al mensaje a 
su manero. 
TonTo el conTex-to social y cul-tural, que es el conjuni"o de 
circunsToncios que comprenden el en-torno social y que influyen 
en el comportomienTo comunica-:-ivo, como el con-texi"o cul-turol, 
que son lc:.s conduc-to.s y predisposiciones comporridos que .son 
parre de noso1ros mismos y de la gen-te que nos rodea. 

De c:lguno ,-,,anerc, el guionis-:-o será el emisor de un mensaje 
que va o desarrollar, pero poro que ésTe seo comprendido 
debe de exponerlo de formo cloro, y el código que utilice poro 
.su redacción debe ir de acuerdo con el código del recep-tor y 
su marco de referencia, es csí como será de gran importancia 
el medio por el cuc:I lo -trc:nsmiTc:. Es decir, un guionis-ta debe 
saber o quién va dirigido .su mensaje, cómo le va a hablar, y 
con qué le va hoblc:r, y yo con es-to base puede e.s-truc-turor el 
mensq,je. 

Se deben elegir y definir cuidodosoment-e los destinai"orios 
primarios, e.s decir poro los que va dirigido el audiovisual, 

cuidar lo calidad de la información a proporcionar en formo 
amena y eni"rei"enido de t-roi"omieni"o. 
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En consecuencia, el proceso audiovisual no debe concebir al 
percept"or como uno persono aislada sino como un grupo 
inserto en un ómbiTo social y cult"Ural det"erminado; t"omando en 
cuent"o que exis1'en diferent"es clases sociales. Preclsament"e 
uno de los rasgos dist"int"ivos de la comunidad es su diversidad 
expresada de dist"int"as maneras, desde comidas hast"a 
práct"icas religiosas, desde preferencias polít"icas hast"a 
aficiones deportivas. 

Pueden est"ablecerse grandes cat"egorías de percepTores ya 
que lo inTencionalidad de la obra audiovisual es diferent"e para 
codo uno de los percept"ores de los diferenTes medios. 

En lo obro audiovisual, lo lnvesTlgaclón acerca del percept"or 
nos permit"iró lograr una evaluación de sus caracTerísTlcos 
relevanTes . .J. 

En est"e Tipo de evaluación, en donde ya se Tiene deTermlnodo 
al grupo de precepTores, se pueden considerar esTos oTros 
onot"ociones: 

- El t"omoño de la audiencia 
- Lugar que hobi1'o 
- Edad promedio 
- Nivel de educación 
- Tipo de fomilio 
- Siruoción laboral 
- Conocimient"o sobre el Temo de la obra audiovisual 
- lnt"erés de lo información que proporciono lo obro audiovisual 
- Relación de los percept"ores de los medios de Información 
masivo que prefiere (programas, horarios, et"c.) 
- DiognósTico sobre lo comprensión de la realidad 
- Condiciones económicas, políiicos, sociales del pafs al que 
pertenecen 
Cuando se planifico poro varios públicos populares urbanos y 
rurales lo dei'ecclón de sus inTereses y necesidades en rozón 
del m~oramienTO de su vida debe ser lo principal. Cuando se lo 
hoce para el oTro extremo de lo estroTlficoción poblaclonal, 

4 ANA MEL..ENDl:Z CRESPO (Coordinoclón). op. ci1'., pág. A7 
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clases medias educadas, sus in"tereses y necesidades pueden 
ser clertamen"te más del orden de conocimien"to, información y 

dis"tracción en las diferen-tes áreas culrurales y cien-tíficas lo 
que lograría nuevas perspec"tivas en su vida. 

EL MEDIO 

El medio audiovisual exige 
del mensaje, implica una 
signos provenien"tes de los 
un nuevo lenguaje. 

una forma particular de elaboración 
"transferencia o incorporación de 
códigos verbal y visual para formar 

Para poder elegir la mejor y más eficaz manera de presen"tar 
el -tema debemos pensar en forma-tos y géneros, pero "también 
se debe considerar la disponibilidad de recursos humanos, 
ma-teriales y -técnicos. 

El uso selecTivo del medio nos indica que no sólo los medios 
audiovisuales son meros "transmisores de información o 
reproductores de imágenes y sonidos. Sino que cada uno dará 
un significado y un simbolismo diferen"te a cada -tema 
expresado por és-tos.5 

El medio es el sopor;e por el cual se dará a conocer el "tema, 
es la vía fisica, ya sea -televisión, cine. diaporama o video. en-tre 
o"tros. 
Al medio lo cues"tiona la producción con que se cuen"te y 

-también es;-á de-terminada por o"tros fac"tores: 

1) El número de espect"adores que observará el ma"terial 
2) Número de t-ransmisiones que t"endréi el mat"erial 
3) La facilidad y pracTicldad que haya en el man.ajo, 
t-rc:nsportaclón y mont"aje del mat"erial 
4.) Cos"to de la producción en ese medio 
5) Tiempo con el que se cuent"e para exponer el material y de 
su respectiva producción. 

'ALIGIAA POLONIA"T"O, op. ci1"., pág. 27. 
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En el primer coso, es muy importan-te el número de 
espectadores, yo que si vamos a "transmitir es-te documen"tal a 
una clase escolar que cuen"ta con 20 a 25 personas, se 
puede pensar en un diaporama o en es-te ca.so un vídeo, pero 
no "tendrá caso uno producción -televisiva y menos un proyec"to 
cinema"tográfico. 
To mando es-te mismo iajemplo, se puede hacer una producción 
-televisiva, siempre y cuando eso clase escolar de 20 a 25 
alumnos pertenezca a uno Tele.secundaria o un programa de 
educación a dis-toncia, en donde a nivel nocional o "tal vez 
in"ternacional, se observe el proyec"to. 

Ahora bien, es-te pun-to es"tá condicionado con la coniidod de 
veces que se -tronsmi-tirá el mo"teriol, porque si es en 
ocasiones muy esporádicos, debemos elegir un ma"terial que se 
puedo almacenar y Tengo resisTencio físico al paso del "tiempo, 
v. gr. un dioporamo no sería el adecuado- o requerirá mucho 
cuidado pera su conservación- porque las diaposi1ivos "tienden 
a rayarse, perderse o doblarse. 

Por úlTimo debemos es"tablecer qué -tiempo "tenemos para 
divulgar ese mensaje y el -tiempo para producirlo, ya que si el 
"tiempo es muy jus-to se puede con-rcr con una exposición oral y 
con láminas o gré:ficos o bien poder con-torio -todo en uno sala 
de cine. Por ello es bueno Tener una agenda o crono grama de 
"trabajo pero lo inves"tigoción. 

Lo más importon"te es razonar al momen"to de elegir el medio, 
sobre qué calidad de imagen se va a ob-tener, la flexibilidad que 
és"ta o-torga, los co.s"tos que de ella se derogan y finalmen"te 
qué infrae.s-rruc-tura es con lo que se cuen"ta. 

L""- PRODUCCIÓN 

Es-ta e-tapa de la producción Tiene 4 condicionan-tes: 

1) Los recursos económicos 
Recordemos el viajo adagio popular: "El dinero no lo es "todo, 
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es -tan sólo vanidad". pero realmen-;e el ccni"ar con un buen 
pai"rocinador ayuda y m~cra un prcyeci"o, el coni"ar con un 
buen apoyo económico permii"e -tener acceso a les m~ores y 
más sofisi"icados equipos de edición, producción, cámaros de 
video, escencgrafícs, moi"eriales gráficos, se puede pensar en 
efec-tos por compui"odoro, e incluso se puede elegir el medio 
como puede ser "televisión, cine o bien has-;a equipo de 
soft-vvore como un documeni"al en C.D. ini"eraci"ivo. 
Pero cuando se dispone de muy poco dinero se le debe sacar 
el mayor provecho y no por no "tener dinero para producción 
se nos van agoi"ar las ideas. 

Es-to debe quedar bien claro paro cualquier guionisi"o: el dinero 
nunca comprará un buen "talen-to, la creai"ividad y la imaginación. 
Porque aún con los mínimos cosi"os de producción se puede 
lograr una buena calidad en el proyec-to. 

2) Los recursos -récnicos o -tecnológicos 
Es-te facTor corresponde al uso de equipo adecuado, cosi"oso 
o no, como compu-todoros, cámaras, iluminación, ei"c. 

3) Recursos MaTericles 
Se refiere a la escenografía, ambieni"ación, vesruario, 
locaciones, -;rcnsporte, ei"c. 

4) Recursos Humanos 
Es el equipo o grupo de personas involucrados en la 
producción como secret"arios, apuni"adores, iluminadores, 
licenciados, encargados de relaciones públicas en cuant"o a 
permisos, direct"or, comorógrofo, ei"c. 
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.<l..2 ETAPA DE PRE-PRODUCCIÓN 

2 realización de cualquier obra audiovisual cons"ta de "tres 

e-tapas: preproducclón, producción y pos"tproducción. Algunos 
creadores de audiovisuales man~on a la producción como un 
"todo y sus portes serían la pre-producción, la grabación y lo 
pos"t-producclón. Pero sea como sea no debemos olvidar que 
el guión se ubica en la primera e"tapa de la realización. 

Puede decirse que de es"tas "tres e-tapas, lo preproducción es 
la más importan-te, en cuan"to a que es el pun"to de partida y la 
raíz de la obra audiovisual y, por lo Tan-to, sin su planeación las 
o-tras dos e-tapas no "tendrían caso porque no poseerán base 
de donde parrir. 

Debido a es"To el guion asume en primer lugar la función de 
preparación escri"ta del proyeci"o, y es inseparable del lenguqje 
audiovisual porque debe prever la imagen, el Tiempo, el espacio, 
la formo, el rii"mo y lo coni"inuidod. 

El obje"Tivo de la e-:-opo de preproducclón es, en"tonces. lo 
oloneación de la obra que se moi"eriolizo en un produc"to: el 
guión Técnico, que conlleva el audio y el video y por "tan"to 
efeCTos, diálogos, músico, imágenes, ei"c. 
Sin embargo el guión -técnico no exis"te como parte aislada; es 
un componen-te del proceso de reolizoclón de la obro 
audiovisual. Es un medio. Es un vehículo de planeaclón que 
conduce al oQiet-ivo: la película, el programo, el documeni"al, etc. 

El proceso de preproducción es la preparación, organización y 
comunjcc:ción de la idea. También se ideni"ifica a la 
preproducción como el pun"to inmediat"o ani"erior a la grabación 
del video en donde se lleva acabo una úli"imo revisión de "todos 
los elemen"tos: y en ello lnt"erviene "todo el equipo de recursos 
humanos y "técnicos. 
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En re.sumen, podemos decir que preproducción es la primera 
fa.se del proceso de producción en la que se organizan y 
disponen -todos les recursos económicos, "técnicos y humanos, 
elemen-ro.s que inTervendrán en la realización de un programa 
de Televisión. 

En la preprcducción se prevén "todos los problemas o 
ccn-rra"tiempcs posibles, así .sea el más mínimo se debe 
con-templar, v. gr. uno de los percances más conocidos en 
ex"teriore.s es el es-todo de Tiempo, nunca se sabe si va a llover 
o no, aunque salga el sol in-ten.so por las -tardes puede 
nublar.se, sólo se puede imaginar por la e.s-taclón del año en que 
vayamos a grabar. T amblén se encuentran problemas en 
cuan-ro a reparaciones o res-rauracione.s, clausuras, elecciones, 
e-re. 

0-rro pun-ro son los movimien-ro.s sociales o humanos como las 
marchas o plan-tones, Eajemplo de es-to es el zócalo del Dl.s"tri-to -
Federal. que es el más afec"tado por lo menos el 90 % del 
Tiempo. En es-re ca.so, es-te hecho ya se puede planear o 
con-templar en el guión. 

Los gasTo.s de una mala producción son Irrecuperables sobre 
T::::>do cuando se propone uno a grabar pero no hay las 
Gondicione.s. 

También deben considerarse las condiciones de luz, es decir si 
las grabaciones serán diurnas a noc-turna.s. Dentro de los 
primeros pueden in-tegrar.se paseos, vi.si-tas a lugares 
cercenes del "tema principal, actividades deportivas y 

recrea-tivas, e-re.: y den-tro de los .segundos pueden ser 
fe.s"tivales. even-to.s especiales, juegos piro-técnicos, y has-ta 
poder .dar una visión de cómo es el lugar por la noche ya que 
siempre es-tas -tomas se caracterizarán por las luces con que 
adornan iglesias y cen-tro.s culrurale.s. 
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Hay que cuidar los de-talles y prever los Tiempos de 
preparac1on yo que en ex-rerior son mayores los riesgos de 
fa/Ta de -tiempo, permisos en las lugares a grabar o recursos. 
Asimismo, hay que visi-rar con Toda oni"icipación lo locación- se 
llama locación al lugar desde el cual se grabará el video fuero 
de un esrudio- y conocer sus limi-tociones y facilidades, para así 
hacer más fácil el Trabajo del personal Técnico y de producción 
en genero/. 

Como parte fundamenTal de la preproducción se encuenTra la 
investigación acerca del Tema, a partir de lo cual se empieza a 
clasificar, resumir," sinTeiizar y adopTar a las imágenes del 
video; por i'anTo a conTinuación se presenTa la información 
ob-tenida para el Tema de El origen del PlaneTa Tierra. 

E-rapa de pre-
producción 
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4.2.1 INFORMACIÓN RESUMIDA, CLASIFICADA Y 
ORDENADA DEL TEMA "EL ORÍ GEN DEL PLAJ"JET A 

TIERRA" 

La A"tmósfera Primi"tiva 

La hisToria de es-te universo y en sí la his"toria de la Tierra, 
desde el pun"to de vis-ta biológico y geológico, nos indica el 
camino recorrido por la ma"teria viva. Se piensa que la "tierra 
se formó hace no menos de cuaTro mil ochocien-tos millones de 
años, y que su a"tmósfera primi"tiva coni"enía muy 
probablemen-te: agua, amoniaco, me"tano, hidrógeno y dióxido de 
carbono. Con el Tiempo, -tan-to el hidrógeno como el amoniaco y 
el me-rano se perdieron, así que la aTmósfera se hizo cada vez 
menos reduci"ora. 
Casi el 9596 de la ma"teria viva esi"á hecha de hidrógeno, 
carbono, niTrógeno y oxígeno. Es-ros son los elemeni"os más 
abundanTes del Universo. 

La composición del sol nos mues"tra que aparte del helio, el 
hidrógeno, el corbona. el ni"trógeno y el oxígeno son los más 
comunes cel Sisi"emo Solar. El hidrógeno ocupa un lugar 
praminen•e. ce cada cien á-tomos en el Universo, 93 son 
á•omos de hidrógeno. Por peso el hidrógeno llego a significar 
has•a el 76 96 de la ma"teria. Los elemeni"as más pesados 
cpencs llegan a ser una millo,-,ésima del pesa del Universo. 
Cuando se formó nues•ro plcme•a a partir de una nebulosa 
solar primordial, la nube de hidrógeno que lo envolvió y giró con 
paroículas de polvo en órbi•a alrededor de una masa densa 
cen•ral. desemoeño una función vi-tal para de-terminar el Tipo de 
moléculas presen•es. El esoudio de las reacciones químicas 
indice que exis•ía una gran cani"idad de hidrógeno y que los 
á•omos de carbono es•aban presen"tes en los gases y en las 
partíc4las de polvo y se combinaron con el hidrógeno para dar 
lugar al me-rano. La cons"tanTe de equilibrio que mide la 
-tendencia o fuerza del carbón para reaccionar con el hidrógeno 
y el me-rano, es muy elevada: También lo es con el ni"trógeno 
presen"te en las nubes de polvo primiTivo que se combinó con el 
hidrógeno para dar lugar al amoniaco. Por su parte el 
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oxígeno presen-te daría agua. Cuando el plone-to se formó, el 
hidrógeno. el me-tano, el amoniaco, y el agua dieron la 
a-tmósfera primiTiva de la Tierra, pero no hcbía oxígeno. 

Exis-ten o-tras pruebas que sugieren que así debe haber sido. 
Por ejemplo, los grandes planeTas como .Júpi-ter y So-turno 
-todavía conservan una o-tmósfero primiTivo, debido a sus 
grandes fuerzas grovi-tacionoles que no permi-ten que se 
escapen varios de los gases que es-tuvieron presen-tes desde 
los primeros e-tapas en la formación de es-tos plane-tas. Las 
observaciones de -tipo espec-troscópico revelan la presenc:la de 

me-tano, amoniaco, agua e hidrógeno. Si la a-tmósfera de la 
Tierra ero parecida a la a-tmósfera de es-tos plone-tas 
gigan-tes. podríamos concluir que el me-tono, el amoniaco y el 
vapor de agua es-taban presen-tes en esas épocas. 

Por medio de o-tras observaciones se puede sugerir que la 
c:-tmósfera primi-tiva de la Tierra era reducTora y de hecho los 
me-teoriTos. que se acep-ta son res-tos de la nébula solar, 
con-tienen meTales en su forma reducida: el efec-to químico del 
hidrógeno, que se halla en -todas partes, es una carac-terísiica 
daminan-te del Universo. 

Se -tienen bases para creer que la a-tmósfera que se heredó 
en la Tierra a partir de la nébula solar primi-tiva se perdió 
duran-te su formación. 
Se llega a es-ta conclusión al observar que los gases nobles 
como el helio, el neón y el argón, son más abundan-tes en el 
Universo que en nues-tra a-tmósfera presen-te. Una a-tmósfera 
secundaria muy parecido a la primera, se originó de la emisión 
de gases cesde el inTerior de la Tierra. Duren-te las primeras 
e-topas de su formación. exis-t-ío una gran c:c-tividod volcánica 
sobre -toca la .superficie. 
Después de que la Tierra comenzó a -tomar forma, los fuerzas 
grovi-tácionoles causaron con-tracciones de la costra y una 
gran con-tidod de color se generó por es-te proceso. La 
rodioc7ividad se acumuló denTro de lo Tierra y elevó la 

-tempero-tura del núcleo a al-tos niveles; los gases solieron 
cuando es-taba desprovis-to de oxígeno y fueron la ma-terla 
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prima a parrir de la cual .se formaron lo.s compue.sTo.s 
organ1co.s que condujeron a lo formación de grandes moléculas 
y después. a lo.s primeros organi.smo.s vivo.s. 

Ahora podemos pregunTarnos ¿Cómo se llevó a cabo e.sTo 
Transición desde uno aTmósfera que esencialmenTe no Tenía 
oxígeno ha.sTo oTra con un 2096 de oxígeno?, como sobemos, 

la presencio de oxígeno libre en nue.sTro planeTa e.s único en el 
SisTema Solar. ¿Cómo se originó el oxígeno? Vorio.s focTore.s 
conTribuyeron a es-to: por uno parte el vapor de agua pre.sen-te 
en la a-rmósfero primiTivo fue di.sociodo por la luz ulTrovioleTa 
que llega desde el .sol. El aguo .se rompió en hidrógeno y 
oxígeno y e.sTe úlTimo, que e.s un gas má.s pe.soda, fue 
sosTenido por lo fuerza groviTc:cionol de lo Tierra, mienTro.s que 
el hidrógeno que es més ligero, se escopó al espacio. 

Referercios bibliográiicos: 
V.V. M-'VOVKO. 610LOGl-" GENER-"L. (versión esponolo de .José Mo. 
Bravo Fernónde=). Ediíorial Gr,Lio!bo. 3°. Edición. México 1964, pp 586. 
R~YMOND F. OR....\..M, BIOLOGiA SisTemos VivienTes. EdiToriol Continerrtal, 
11°. Reimpresión. 
México 1995, pp 7BJ.. 
'<AÚL N. OND-"~ 610LOG[..>.. MODERN...>... Edi'roriol Trillos. 10º. Edlc:lón. 
;----¡éxico 1996. 
pp 663. 
CL-"UDIO .A VILL!::E. 610LOG[..>... EdiToriol Me GrowHill. 7°. Edición. México 
199i. pp 6.26. 
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"1..2.2 RED,A.CCIÓN DEL GUIÓN LITERARIO 

Idea 

VIDEO DOCUMENTAL "EL ORIGEN DEL PLANETA 
TIERRA" 

Es-te -ti-abajo pr-e-tende explicar- el or-lgen que -tuvo el plane-ta 
Tier-r-a, así como descr-ibir- la a-tmósfer-a pr-imiiiva de aquel 
Tiempo, par-a es-to se r-equer-ir-á del mamajo de animación y 
gráficos demos-tr-a-tivos, -todo es-to con el fin de focili-tar- la 
compr-ensión y apr-endlzaje por- parte del recep-tor-. 

Obje-tivo 
El obje-tivo pr-incipal es que los alumnos a nivel bachiller-a-to que 
es-rudia la ma-teria de Biología, conozcan y comprendan -todo el 
proceso físico. químico y biológico que ha ido -transfor-mando 
nues-tr-o plane-ra. como ahor-a lo conocemos. 

Tema al que e: poya 
El origen de la vida 

Público 
Es-te proyec-tc: c:udiovisual esTá dirigido a los alumnos de 
bachiller-a-to que cursan el -rercer semes-tre en el Colegio de 
Ciencias y Humanidc:des plan-tel Or-ienTe. Den-tro de es-te 
sec-ror- se hallen individuos de ambos sexcs, con edades 
promedio de 15 a 17 años de edad. 
Los cuales mues-tran las siguien-tes car-ac-rer-ísticas: 
,.""J-ro grc:do de actividad, crea-tividad, dinamismo, inclinaciones 
oor- lo nuevo, le: -recnología, los color-es brillan-tes, el gus-to por
el exhibicionismo, rebeldía, fc:l-ta de compr-ensián y necesidad 
por- ob-rener- apoyo a sus ideas, buscan iden-tificación en algún 
hér-oe ? ídolo y pa-tr-ones de vida. 

Sinópsis 

Dur-an-te el desarr-ollo del pr-oyecto nos -trasladar-emos al 
fu-tui-o, año .3023, donde el nivel educaiivo en el bachiller-a-to 
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cuerrta con -toda la -tecnología posible, maes"tros capaci"tados y 

experimen"tados, y sobre-todo ma-terlales didácticos 
especializados. 
La hisToria se desarrolla en un plane-ta llamado Zo-tuna, donde 
no exis-te a-tmósfera con oxígeno, lluvia, vien-to, plan-tas verdes, 
los habi-tan"tes son parecidos física y men"talmenTe a los 
humanos pero no biológicamen-te, por lo que ellos pueden 

respiran con o-tro -tipo de compues"tos en el aire. 
En es-te planeTa exis"ten -tres personajes: Tred, un chico 

in-teligen-te pero rebelde e impulsivo de 17 años, Denia, chica 
apasionada y dinámica de 15 años y Nu-t el más pequeño de Jos 
-tres, dis-traído y -tímido de 14 años. 
Es-tos -tres adolescenTes. al regresar de la escuela a casa, 
sufren un choque con una puerta dimensional que por azares 
del des-tino vic:jan c:I pasado del plane-ta Tierra donde logran ver 
el surgimienTo de és-te y su a-tmósfera, y allí ob"tienen una gran 
lección. @§. 
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Guión Li-rerorio de "El origen de lo Tierra" 

SE OBSERVA UNA IMAGEN DE LA CIVILIZACIÓN 
DESTRUÍ DA 

(uno voz varonil y maduro) - año .3023, lo civilización -terres-tre 
ha sido des-truido por los guerras nucleares, Jos recursos 
no-rurales se ago-taron ocasionando que la gen-te, las plan-tas, 
los animales y -todo aquel ser vivo pereciera. 

PAUSA Y SIGUE LA VOZ 

- Lo úl-rimo que se ha sabido de aquel lugar es que un 
mei"eoroide gigani"esco lo golpeó provocando la destrucción 
-ro-rol del plone-ra Tierra. 

SE OYE UN SILENCIO Y CONTINÚA LA VOZ 

PROF. ZOC: Bueno chicos, con es-to -terminamos el "tema de 
lo cul-rura 1"erres-tre. diajen sus cascos de realidad vlr-tuol ·~n 
sus mesas y nos vemos lo próxima clase. 

DENIA (qui-rándose el casco DENIA diaja ver el salón 'de 
clases) · 

- ¡uf! Y a era hora, Tengo uno hombre o-troz. 

PROF. ZOC: Recuerden que necesi-to el -trabajo de 
inves-tigoclón sobre el origen de es-te plone-to; qúe han esi"ado 
elaborando, ya para la próximo clase. . · · 

EXT. DE LA. ESCUELA "GUERRA ESPACIAL DEL 2089" 

TRED: (algo enojado) -Yo no sé porque -tenemos que· 
invesTigar sobre la Tierra, si sólo nos ha creado p_roblemas, 
fuer-on ellos los que propiciaban vicios, engaños, cdn-tomlnaclón, 
violencia, guerra, ei"c. ¡No le veo el caso!. 
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DEN/A: (Con c:cr"iTwd pasiva) -Sin embargo ya hemos 
invesTigodo algo, que més de: Terminar el Trc:bc:jo. ,A.demás ese 
plc:neTo será lo que Tu quieras. pero Tenía sus venTojos; ero un 
lugar donde exisTíon plonTos verdes, océanos, cielo azul, en fin 
cosas que jamás podremos ver nosoTros. ¡Ah! Como me 
hubiera gusTodo vivir allí. 
NUT: ¡No sueñes! M~or vamos a comer oigo 

LOS TRES SE ALE.JAN HACIA EL DESPACHADOR DE 
COMIDA 
YA EN EL LUGAR .. 

TRED: Denia ¿Quieres que i"e lleve a. casa? 
DEN/A: ¡Cloro! 
NUT: ¡Yo También voy! ¿no? 
TRED: (con mirado agresivo) - Ya que 

ABORDAN LA NAVE PARA DIRIGIRSE A CASA 

DEN!,A: (Con ocTiTud soñadora) -¿Se imaginan seni"ir el aire 
correr por ru piel, que TU cabello se moje con la lluvia y poder 
-rener urio ma.sco10 que no seo uno de eso.s seres 
inTerplc:neTorics ... 
TRED: (Vo/Teondo hacia DEN/A y Tomando su mono) -Te 
hubiera gusiodo iodo eso ¿verdad? 
NUT: (in;-errumpe el momenTo)- ¡Yo, yo!, no piensen más en 
eso y m~or vamos a concenTrornos en el Trob ... 
DEN/A: (Con un griTo cella a nui" y hace reaccionar a TRED) -
¡Cuidado T red hay oigo allá odelani"e! 
TRED: (Observo lo puerto dimensional y ;-rc:To de conTrolor la 
nave)- ¡Es como un campo mognéTico!¡Pierdo el coni"rol de la 
nove!¡Nos acercamos al portal! ¡no, no! 

DENIÁ Y NUT DESESPERADOS GRITAN 

PASADO UN TIEMPO, SE VE COMO LA NAVE SE 
ENCUENTRA EN UN LUGAR DESCONOCIDO 
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DENIA COMIENZ~ ABRIR LOS O.JOS 

DENIA (desconcertada)- ... mmm ... ¿Qué pasó? 
NUT: Denia ¿Es"tás bien? 
DENIA Sí, pero TRED no reacciona 
NUT: Nadie dirige la nave .... es como si sólo flo"toremos 
DENIA Pero ... ¿Dónde es-tamos? 
LOS DOS MIRAN EL LUGAR, DONDE CORRE 
INCANDESCENTE LAVA Y EN EL AMBIENTE SOLO 
HAY GASES Y POLVO 

SE OYE LA VOZ DE Tl<ED QUE VOLVIENDO EN SÍ 
DICE, 

Tl<ED: ¿Qué pasó? ¿Qué miran? (Incorporándose miro)
Es-to no es ZoTuno 
DENIA (algo asus"tada dice) Muchachos, creo que es"te es el 
origen del plcneTa Tierra, reTracedimos en el Tiempo. 
TRED: (BasTcn-:-e al-:-erado)- ¡Cómo! ¿Quieres decir que 
re"trocedimos en el "tiempo casi 5 mil millones de años? 
DENIA Sí, mire es-te c"tmósfera es muy primi-:-iva, como la de 
le Tierra cuc:ndo se or-1ginó y que contenía elemenTo.s como 
eguo, amoniaco, meTcno, hidrógeno y dióxido :::e carbono. 
NUT: .~uncue con el -:-iemoo el gas de hidrógeno, amoniaco y 
r'T"e-:-ano se perdieron casi en su -:-oTclidcd. 
TRED: (más sereno) - i·~Y' Chicos. no sé si us-tedes ya han 
leído sobre es•o. oero se dice que es-:-e planeTc se formó a 
parTir de la anTigua Teoría del Bing Bang que consis"tió en una 
conTr::::cción y expulsión de "todo el universo. lcnzcndo maTerial 
por Todas partes y una de ellas era un "trozo inmenso de 
mc;ericl inccndescenTe que se llamó Tierra, le cual empezó a 
Tener forme e partir de una nebulosa solar, en donde lo nube 
de hidrógeno que lo envolv•ó y giró con par.ículas de polvo en 
órbiTa, desempeño une función viTcl pera deTerminar el "tipo de 
molécu'lcs presenTes. 
DENI,""'= ¡Claro TRED! Yo ya había leído algo, y me acuerdo 
que esTa cTmósfero "tuvo unos reacciones químicas en los 
cuales al combinar el hidrógeno y los á"tomos de carbono se 
formó el me"tano y después el ni"trógeno se unió con el 
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hidrógeno originando el amoniaco. Pero -todavía no es-taba 
presen-re el oxígeno. 
NUT: ¡Pero, esperen! Recuerden que después de -todo es-to se 
formo oTra OTmósfera secundaria originada ce la emisión de 
gases del inTerior de la 1"ierra. 
TRED: ¡Sí, cloro! Fue cuando la -tierra comenzó a 
'transformarse, donde surgen fuerzas grovi1"aclonales que 
causaron conTracciones en su superficie y se genero una 
super can-tidad de calor que se acumuló en su núcleo y 
después por las ranuras de la superficie emi-ría gases, pero 
aún no exisTío el oxígeno, eso fue has-ta que se encon-tró un 
ombienTe propicio para la generación de compuesTos 
orgánicos, moléculas y pos-teriormen-te organismos vivos. 
NUT: Pero ¿Cómo surgió el oxígeno? 

DENI.""- INTERRUMPE Y S'<PLICA ·"""- NUT 

DENLA: Mira NuT, el oxígeno se formó cuando por medio de la 
luz ulTraviole-ro que llegaba del sol, logra convenir el agua en 
vapor, al elevarse se rompe su molécula y se libero el 
hidrógeno del oxígeno, és-re úlTimo como es un gas pesado fue 
sosTenido por la fuerzo grcvi-rocionol de lo Tierra, mien-tros que 
el hiC:rógenc, por ser més ligero escapó al espacio. 
NUT: (preocupado) - ¿Puedo hacer o-tro pregun-ro? 
TRED Y DENIA ¡¿QUÉ?! 
NUT: (Con rcsTro de cngus1"io) - ¿Cómo vemos a salir de 
aquí? 

¡DENIA Y T!<ED SE QUEDAN VIENDO UNO A O:f!<O, 
SORPRENDIDOS! 
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4.2.3 VISUALIZ"""-CIÓN DEL GUIÓN DE SECUENCIA 

GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: -EL ORIGEN DEL PLANETA TIERl<.."'-

TIEMPO TOT.""L 06:30 min. PÁG 1 

SECUENCLA 1, ESCENA l. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<JOR D¡,.,._ 
Cámara fija a animación en Long Shat en óngulo normal. de la presen1"ación del 
video. Disolvencio a 

SECUENCLA 1, ESCENA 2. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<JOR D¡,.,._ 
Cámaro fijo o gráfico de lo ciudod destruida, en Long Shat can ángulo de picado. 
Corre direcro o 

SECUENCLA 1, ESCENA .3. PL.-A-YA DE Cl-i.ACHALACAS, VERACRUZ. 
E'<TERIOR D[.:... 
\/ery Lcng Shc-r con óngulo nor"mal y movimlen-ro de cámara de poneo i:q. ol 
mar.Corre direcro o 

SECUENCLA 1. ESCEN.A. 4-. CASCADAS DE XICO, VERACRUZ. 
E'<.-r=:<.IOR D[A. 
Long Sho-r con ángulo normal y movimierrro de cámara de Til't Up a árboles y 
nat"Urole=o. 
Cori'e direcro a 

SECUENCL-". 1. ESCENA 5. CASCADAS DE XICO, VER.ACRUZ. 
INTERIOR Dt-". 
Long Sho-r con Cngulo de picada y movimlen-ro de cámaro de Til'T Down o 
ccscoCas y piedras. 
Corre dire:=-ro o 

SECUENCLA 1, ESCENA 6. ZOOLÓGICO DE . CHAPULTEPEC, D.F. 
INTERIOR Dl-". : ,· . . . .· . · . 

Dolly bac~ de Medium shar o long st,or ,e;, .. ~ó~gul~ :riOr~c;l_.a ··y~nad~. Corte 
direcro o 

sEcuENcLA 1. EscENA 7. c:::sTUD1ci DE P~D"ucc1óN. 1NreRl01<. D¡,.,.. 
Cámara fEa a animación del me'teorok::fe en MedlUm Long Shat c:cin óngulo de 
normal. Corte direcro a 

SECUENCLA 1, ESCENA 8. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<JOR DCA. 
Cárr.ora sut<ieTiva de DENLA qurtándase el casca, se descubre en Long Shat la 
clase con á:ngulo normal. dlsolvencio a 
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GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL PL.ANET A TIERRA." 

TIEMPO TOTAL 06:30 min. PÁG 2 

SECUENCIA 1. ESCENA 9. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<IOR DlA. 
Medium Long Sho1'" o pr""ofesor hablando, éngulo normcl y Cámara ñja. Corte 
direc1"o a 

SECUENCl.A. 2. ESCENA 1. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<IOR DlA. 
Very Long ShoT con óngulo normal y cómaro fjja a Three shat soliendo de le 
Escuelo. Corte directo o 

SECUENCIA 2. ESCENA 2. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DlA. 
Clase up con ángulo normal y movimlenTo de cámor-o de trovell derecho a TRED 
enojado. · 
Disolvenc:la a 

SECUENCIA 2. ESCENA 3. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DlA. 
Medium Clc:se up o DENl,..A... Tomo con ángulo normal y movimienTo de cámaro de 
ír""ovell C:er-echo. Disolvencio a 

SECUENCIA 2. ESCENA 4. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN .. INTEl<IOR DlA. 
Medium Clase up a NUT. 1"0ma con ángulo normal y movimierrto de cómaro de 
i:-c:ve!l l=q. 
Cor-te dir""ec1'o e 

SECU:=NCIA 2. ESCENA 5. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<IOR DlA. 
Long Sho-r con C:ngulo normc::il y cámaro f]ja o Three sha:- ol~ándose. Disolvenc:io 
o 

SECUENCIA 2. ESCENA 6. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DlA. 
Long Shot con ángulo normal y cámaro fjjo a 1iir-ee sho-r en el despachador de 
comida. 
Disclvencia o 

SECUENCIA 2. ESCENA 7. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<IOR DlA. 
Big Clcse up con ángulo r.ormal y cámara fjja a qjos de TREO. Disolvencia o 

SECUENCIA 2. ESCENA 8. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DlA. 
Big Clo:!e up con óngulo normal y cámara f]ja a ojos de DENLA. Disolvencio a 

SECUENCIA 2. ESCENA 9. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTEl<IOR DlA. 
Medium Clase up con óngulo normal y cámara fjja o NUT Tomondo su bebida. 
Disolvencla o 
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GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: "EL. ORIGEN DEL. PL,,,.NET A TIERRA-" 

TIEMPO TOTAL. 06:30 min.PÁG 3 

SECUENCL"'- 2, ESCENA 10. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍA 
Clase up con óngulo normol y cómora fijo o TRED vo!Teondo. Dlsolvencia a 

SECUENCL"' 2. ESCENA 11. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Medium Close up con ángulo de picado y c:ómara fjjc a NUT r-ecogido de 
hombros. 
Corre directo o 

SECUENCL"' 2, ESCENA 12. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Lang ShoT con ángulo nor'mal y cómoro fjja a 1"hree sho1'" cbordondo lo nave. 
Corre dir"'ecro a 

SECUENCL"' 3. ESCENA 1. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
'\./ery Lang ShoT con Cngu!o de picado y movimien-ro de cámaro de paneo izq. o 
su plone-ro y en~rodo al espacio.Con-e direcro a 

SECUENCL"' 3. ESCEN.-" 2. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Medium C!ose up con ángulo normol y cémoro fija a DENLA pensativo en lo 
:-iove. Disolvencio a 

SECUENCL"' 3. ESCENA 3. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Close up con ór.gu!o norrriol y cámaro fija a Ti<.ED v~lieondo hocia DEN~. 
Disolvencio o 

SECUENC:,A, 3, ESCENA 4.. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Medium C!ose !.-'P ccn ángulo normal y cómaro fijo a NUT. Disolvencia o 

SECUENCL"' 3. ESCENA 5. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Close t..:p con ángulo normal y cámaro fjjo o DEN~ con expresión de SUSTO y 
angusTio. 
Corte directo a 

SECUENCL"' 3, ESCENA 6. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA 
Long ShoT con óngulo normal y c:ómoro ñjo o puerto dimensional. Corte direcro 
a 

SECUENC""' 3, ESCENA 7. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERJOR DÍA 
Medium Clase up con ángulo de contraplcada y cómar"a.fija a TRIED tro-tando de 
controlar la nave. Corte directo o 
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GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: "E:L ORIGEN DEL PLA.NET A TIERRA." 

TIEMPO TOTAL 06:30 min.PÁG 4 

SECUENCt.:.. 3. ESCENA 8. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA. 
Medium Shof' con ónguto normal y cámaro ijo a DEN~ y NUT esponTodos. 
CcM'e directo o 

SECUENCIA 3. ESCENA 9. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA. 
Very Long Sho-t con ángulo normal y movimien-to de cámara de Tilt' Down o 
fondo o=ulmor"ino hosTo llegar a lo nove volando r:nuy bojo. Disolvencia o 

SECUENCIA 3. ESCENA 10. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍA. 
Medium Glose up con ángulo normal y cómc:ir-o fijo a DE.NlA despertando en su 
oslerrto. 
(EFECTO MUY SUAVE DE FADE IN) Disolvencio o 

SECUENCt-" 3. ESCENA 11. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA. .. 
Medium Close u;:> con óngulo normal y cámara fjjo a NUT ogorrondose. la 
cabe=o. Disolvencio a 

SECUENCIA 3, ESCENA 12. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR D[.o.. 
Medium ShoT con óngulo normc::zl y cámara fjja a DEN~ troTondo de volver én sí 
a Ti<.ED. Diso!vencio a 

SECUENCL-" 3. ESCENA 13. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA. 
Medium Long Shoí ccn óngulo no,..mol y cámara subje1ivo de NUT observando 
~cr el ~orobrisos c!e !o r.o"e el ombienTe. Disolvencia a 

SECUENCt.:.. 3. ESCENA 1..J.. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA. 
Medium Lcng Sho-t ccn ángulo normal y cárr.oro f]o a DEN~ 1"ocá:ndose la 
fr-en1e sorprendido y v;er:do por lo ventana. Disolvencic: a 

SECUENCL-" 3. ESCENA 15. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍA. 
Over Shcutder con ór:gulo de picada y movimienTo de c:ómCJro de Tr"'ovell izq. de 
DEN!,-'.. y NUT obse~·c:ndo el !ugCJr. Disolvencio e: 

SECUENCIA 3, ESCENA 16. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
Di.:.. 
Long Sh01" con ángulo de picodo y movimierrto de cámaro de poneo i:q.muy lent'o 
o gases y lava del plone-ro primiTivo. Disolvencio o 
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GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: "EL O'<IGEN DEL PL.ANETA TIERR...>.." 

TIEMPO TOTAL 06:30 min.PÁG 5 

SECUENCIA 3. ESCENA 17. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR D[..o.. 
Medium Sho"t con óngulo normal y cámara fija a DENl-A. Disolvencia a 

SECUENCIA 3. ESCENA 18. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR D[..o.. 
Glose up con óngulo normal y cómaro f]ja a Ti<.E.D enc:jodo. Disolvencia a 

SECUENCIA 3. ESCENA 19. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Very Long Shot con óngulo normol y cómora fija a DENLA.. se,-:,oiando por le 
ven1"ana. 
Disolvencia o 

SECUENCIA 3. ESCENA 20. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Medium c!ose up con ángulo normal y cámaro fija a NUT explicando. Disolvencio 
o 

SECUENCIA 3. ESCENA 21. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR D[..o.. 
Medium close up con ángulo normal y cámara fjja o TRED hablando. Disolvencia 
o 

SECUENCIA 3. ESCENA 22. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Animación del 6ig 6ang en Long Shot con ángulo normal y cámara fj/a. 
Disolvencia o 

SECUENCIA 3. ESCENA 23. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
Dl-" 
Gráfico de nebulosa solar en Long Shat con ángulo normal y cámaro ñja. 
Disolvencia a 

SECUENCIA 3. ESCENA 24.. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Gráfico de formación de gases en Long Shar con óng:ulo normal y cómar-a fjja. 
DisolvenciCJ a 
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GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL Pl-ANETA TIERRA. TIEMPO TOTAL 

06:30 min.PÁG 6 

SECUENCIA 3. ESCENA 25. ESTUDIO DE: PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A. 
Gr-áfico de cenrro del plcmeTa en Long Sho1" c:on ángulo nor"mol y cómara fija. 
Disolvencia o 

SECUENCIA 3. ESCENA 26. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A. 
Medium Close up con óngulo normal y c:ómara fjfa a Tl<.ED. Disolvenc:la o 

SECUENCIA 3, ESCENA 27. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Glose up con óngulo normal y cómoro fijo o NUT con expresión de dudo. 
Disolvencia a 

SECUENCIA 3, ESCENA 28. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Medium Glose up con óngulo normal y c:ómoro fjjo o DEN~ explic:ondo. 
Disolvencia o 

SECUENCL"' 3, ESCENA 29. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A 
Gri::fico de i<ayos ulTravioleío en Long SMo-r con ángulo normal y cámara fija. 
Disolvencla a 

SECUENCIA 3, ESCENA 30. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
D[.>.. 
Gr-ófico de seporcición de gases en Long Shot con ángulo normal y c:ámora fijo. 
Disolvencio o 

SECUENCIA 3. ESCENA 31. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR DÍ.A 
Medium C!ose up con ángulo normal y cómora fija a NUT alzando la mono. 
Disolvenc:lci o 

SECUENCIA 3, ESCENA 32. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍ.A. 
Glose up con óngulo normal y cómoro fjjo o DENIA y TRED e><0l1"odos. 
Disolveñcia a 
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GUIÓN DE SECUENCIA 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL Pl..P\NETA TIERRA" TIEMPO TOTAL 

06:30 min.P,.S.G 7 

SECUENCl.A 3, ESCENA 3.3. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
D['°" 
Close up con ángulo normal y cómoro fjjo o NUT pregunTondo. Disolvenc:io a 

SECUENCIA .3. ESCENA .34. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTERIOR 
DÍA 
Glose up con éingulo normal y céimcrc fjjc a DENIA y TRED sorprendidos y 
ongus1iodos. 
Disolvencio o 

SECUENCl.A 3. ESCENA .35. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTER.JOR 
DÍA 
Se obre lo Tomo de close up e very Long ShO't con ángulo normal y movimiertto 
de cómorcz =oom ouT de la nove. Cor1"'e direcro o 

SECUENCIA .3. ESCENA .36. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. INTER.JOR 
DÍA 
Gráfico de crédiTos· en Long Sho-r con ángulo normal y cámor"o ijo. 

V/suollzoclón 
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ELABOR~IÓN DE UN 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

4-.2.4- REALIZACIÓN DEL GUIÓN DE LOCACIÓN 

GUIÓN DE LOCACIÓN 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL PLANETA TIERRA" 

TIEMPO TOTAL 06:30 min. PÁG 1 

LOCACIÓNES Y DESCRIPCIONES 

ZOOLÓGICO DE CHAPUL TEPEC. D.F 

SECUENCIA l. ESCENA 6. INTERIOR Dí,<:>. 
Dolly boc:k de Medium shcrr o long shcrr en óngulo normal o venado. Corte 
directo a 

PL.,A.YA DE CHACHAL-ACAS. VE~RUZ 

SECUENC¡,.:>.. 1. ESCENA 3. EXTERIOR Dí,<:>. 
Very Long Shcrr con ángulo normol v movimiento de cémara de poneo i:q. al 
mor.Corte directo a 

CASCADAS DE XICO. VEF<ACRUZ 

SECUENC¡,.o.. 1. ESCENA 4. EXTERIOR Dí,<:>. 
Long Sho-r can ángulo nor-mol y movimien'to de cómoro de TilT Up a árboles y 
norur-o!eza. 
Corre direcro a 

SECUENC¡,.o.. 1. ESCENA 5. INTERIOR Dí,<:>. 
Long Shcrt con ángulo de picodo y movimien'to de cémcra de 1i1T Dovvn e 
coscc:dcis y piedras. 
Con-e directo a 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN 

SECUENC¡,.o.. 1. ESCENA l. INTERIOR DlA 
Cámaro fjja o animación en Long Shat, en ángulo normal, de la preserrtcc::lén del 
video. Disolvencia e 

SECUENC¡,.o.. 1. ESCENA 2. INTERIOR Dí,<:>. 
Cómoro· fijo a gróflc:o de lo c:ludod destruido, en Long Shcn- c:on óngulo de picado. 
Corte direcro a 

SECUENCIA 1, ESCENA 7. INTERIOR Dí,<:>. 
Cómoro tjjo o onimoc:ión del me-Teoroide en Medium Long Shcn- c:on óngulo de 
normal. Corte directo o 
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ELABORACIÓN DE UN 
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GUIÓN DE LOCACIÓN 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL PLANETA TIERRA." 

TIEMPO TOTAL 06:30 ~in. PÁG 2 

SECUENCIA 1, ESCENA 8. INTERIOR DÍP-
Cómora suqjeTiva de DENLA quiTóndose el casco. se descubre en Long Sho-r lo 
clase con ángulo nor"'mal. di.solvencia a 

SECUENCIA 1, ESCENA 9. INTERIOR DÍP-
Medium Long Sho1" a profesor- hablando. ángulo normal y Cémoro f!ja. Corte 
directo a 

SECUENCIA 2. ESCENA l. INTERIOR Di:A. 
Very Long Sho-r con óngulo normal y cámara f]o a three shot soliendo de lo 
Escuela. Cor-te directo a 

SECUENCl-" 2, ESCENA 2. INTERIOR Di:A. 
Clase 1,;~ c:cn ángulo normal Y movimien'to de cómar"a de trovell derecho a TRED 
enojado. 
Di.solvencia a 

SECUENCIA 2. ESCENA 3. INTERIOR Di:A. 
Medium C!ose up a DE.Nt,A.. Toma con ángulo normal y movimienTo de cámara de 
rravell de:-echo. Disolvencia a 

SE'CUENCIA 2. ESCENA 4.. INTERIOR Di:A. 
Medium c:ose up a NUT. Toma con ángulo normal y movimien-ra de cámara de 
-rr~ve!I !=:;:;. 
Corre direc:-o a 

SECUENCIA 2. ESCENA 5. INTERIOR DÍP-
Long Sho .... con órigulo normal y cómora f!io a Thr-ee shCTt alejándose. Disolvenc:ia 
a 

SECUENCIA 2. ESCENA 6. INTERIOR DÍA 
Long Shor con ángulo normal y céimcrc fjjc e 'three sh01' en el despcchcdor de 
comida. 
Disolvencio o 

SECUENCIA 2, ESCENA 7. _INTERIOR Di:A. .· 
B;g Clase up con ángulo normal y cénicrO fjjo c~<¡jos de Tl<ED. Disolvencla a 

,·,.- .. . 

SECUENCIA 2, ESCENA 8. INTERIOR Di:A. 
B;g Clase up con ángulo normal y céimcra ñjó a <¡jos de DEN"'°'- Disolvencla e 

111 
l<eali=;;¡ón del 

guión de 
locación 



ELABORACIÓN DE UN 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

GUIÓN DE LOCACIÓN 
PROYECTO: ''EL ORIGEN DEL PLAN ET A TIERRA" 

TIEMPO TOTAL 06:30 min. PÁG 3 

SECUENC¡,..:.., 2. ESCENA 9. INTERIOR DÍA 
Medium Close up con ángulo normal y cámara ija a NUT -romondo su bebido. 
Disolvencia a 

SECUENC¡,..:.., 2. ESCENA 10. INTERIOR DÍA 
Close up con ángulo normal y cómara fija a TRED vol'teondo. Dlsolvenc::lo a 

SECUENC¡,..:.., 2. ESCENA 11. INTERIOR DÍA 
Medium Glose up con ángulo de picoda y cámara iJja a NUT reccgido de 
hombros. 
Corte directo a 

SECUENC¡,..:.., 2. ESCENA 12. INTERIOR DÍA 
Long ShoT con óngulo normal y cámara fjja o 1'hree shot" abordando lo nave. 
Coííe direcro a 

SECUENC¡,..:.., 3. ESCENA 1. INTERIOR DÍA 
Very Long ShoT con ángulo de picado y movimienTo de cámara de paneo izq. a 
su ph::::ne1'o y en-rroda al espacio.Corte directo a 

SECUENC¡,..:.., 3. ESCENA 2. INTERIOR DÍA 
Medium Clase up con ángulo normal y cómaro fjja a DENIA pensativo en la 
nove. Disclvencic o 

SECUENC¡,..:.., 3, ESCENA 3. INTERIOR DÍA 
Clcse 1..op con angulo normol y c::ómara f!ja a TRED vo11"eczndo hacia DEN~ 
Disolvencio a 

SECUENC¡,..:.., 3, ESCENA 4. INTERIOR oí,.:>., 
Medium Clcse up con ángulo normal y cémoro ija a NUT. Disolvencia a 

SECUENC¡,..:.., 3, ESCENA 5. INTERIOR DÍA 
C!ose wp con óngulo nor-mal y cámara fije a DEN~ con expr-esión de sus1"o y 
ongus1ia. 
Corre d~ecto a 

SECUENC¡,..:.., 3, ESCENA 6. INTERIOR DÍA 
Long Shat con óngulo nor-mal y cámara fjja a puerta dimensional. 
Corre dlrecTo a 
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GUIÓN DE LOCACIÓN 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL PLAN ET A TIERRA" 

TIEMPO TOTAL 06:30 min. PÁG 4 

SECUENCLA 3. ESCENA 7. INTERIOR DÍA 
Medium Close up con ángulo de contrapicada y cómoro fijo o TF<ED traTondo de 
controlar lo nave. Cor-te directo o 

SECUENCL-" 3. ESCENA 8. INTERIOR DÍA 
Medium Shor con ángulo normal y cámaro fljo o DEN~ y NUT espcnTodos. 
Corte directo a 

SECUENCL-" 3. ESCENA 9. INTERIOR DÍA 
Ve~ Long Sho-r con ángulo normal y movimien-to de cámara de 1ilT Down a 
fondo o=ulmorino has-ro llegar o lo nove volando muy bojo. Disolvenc:io o 

SECUENCL-" 3. ESCENA 10. INTERIOR DÍA 
Medium Glose up con ónguto normal y cámaro fijo a DEN~ despertando en su 

(:=r=ECTO MUY 5U . ..:a..VE DE F,..:...QE IN) Disolvencio o 

SECL,;ENCL-" 3. ESCENA 11. INTERIOR DÍA 
Medium Close up con ángulo normal y cámaro fjja o NUT ogorrondose lo 
c:::ibe=::::. Disolver.cío o 

SECUENCL-" 3. ESCENA 12. INTERIOR DÍA 
Medium Sho1" con éngulo r.ormol y cámaro fjjo o DEN~ -rrcrrondo de vol"'.er en sí 
:::: l<ED. Discl-..erc1a e: 

SECUENCLA 3. ESCENA 13. INTERIOR DLA 
MeCit..r.-i Lcr.g ShoT con óngwlo normal y cómor-o su~e1iva de NUT observc::ndo 
::::::;r el ;::.::rc:br:sa.s de lo r.ove el ambiente. Disolvencia a 

SECUENCL-" 3, ESCENA 14. INTERIOR DÍA 
Medium Long Sho-r con óngu!o normal y cámara fijo o DENLA.. Tocándose la 
f:-en-re .scrprendido v viendo por lo venTona. Disolvencla o 

SECUENCLA 3. ESCENA 15. INTERIOR D¡_,._ 
C-..er Shoulder con ángulo de picado y movimienTo de cómaro de Trovell izq. de 
DEN~ "" NUT observando el lugar. Disolvencia a 

SECUENCL-" 3. ESCENA 16. INTERIOR DÍA 
Long ShoT con óngulo de picada y movimient"o de cómaro de poneo izq.muy lent'o 
a gases y lavo del plone"to primitivo. Disolvencio o 

SECUENCL-" 3, ESCENA 17. INTERIOR D¡_,._ 
Medium Shat con óngulo normal y cámara fijo a DENIA. Disolvenclo a 
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GUIÓN DE LOCACIÓN 
PROYECTO: "EL ORIGEN DEL PLANETA TIERRA." 

TIEMPO TOTAL 06:30 min. PÁG 5 

SECUENCLA 3. ESCENA 1&. INTERIOR DÍ.A 
Close up con ángulo normal y cémoro fijo a TRED enqjado. Disolvencio o 

SECUENCLA 3. ESCENA 1.9. INTERIOR DÍ.A 
Very Long Sho-r con ángulo normal y cómora fjjo a DENIA sef'lalondo por la 
ven1"ono. 

Disolvencio o 

SECUENCLA 3. ESCENA 20. INTERIOR DÍ.A 
Medium close up con ángulo normal y cómoro fjja a NUT explicando. Disolvenclo 
o 

SECUENCLA 3. ESCENA. 21. INTERIOR DÍ.A 
Medium close up con ángulo normal y cámara fijo a Tr<ED hoblondo. Disolvencio 
o 

SECUENCLA 3, ESCENA 22. INTERIOR DÍ.A 
~imc:ción del Big Bong en Long Shot' con ángulo normal y cámaro fjfo. 
Disolvencio o 

SECUENCLA 3, ESCENA 23. INTERIOR DÍ.A 
Gráfico de nebuloso solar en Long Sho-r con ángulo normal y cámaro fjjo. 
Disolver.cio o 

SECUENCLA 3. ESCENA 24. INTERIOR DÍ.A 
Gréfico de formación de gases en Long ShOT con ángulo normal y cámara f!ja. 
Disol"encio o 

SECUENCLA 3. ESCENA .25. INTERIOR DÍ.A 
GíeSfico Ce cen-rro del plone-ro en Long Shor con ángulo normal y cómara fjja. 
Disolvencia a 

SECUENCLA 3, ESCENA 26. INTERIOR DÍ.A 
Medium C!ose up con ángulo noímol y cámoío fjja a Tl<ED. Dlsolvencio a 

SECUENCLA 3. ESCENA 27. INTERIOR DJ:.o-
Close ~P con ángulo noímol y cámaía i]o a NUT con expresión de duda. 
Disolvencia a 

SECUENCIA 3, ESCENA. 28. INTERIOR. DÍ.A 
Medium Close up con ángulo normal y cámaro ijjo a DENLA. explicando. 
Disolvencio a 
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GUIÓN DE LOCACIÓN 
PROYECTO: '"EL ORIGEN DEL PL~N2TA TIERR.O.." 

Tl2MPO TOTAL 06:30 min. PÁG 6 

SECUENCi,.>.. 3. ESCENA 29. INTERIOR DL->. 
Gráfico de Royos ul"travioleTa en Long ShoT con ézngulo normal v cámara fjjo. 
Disolvencio a 

SECUENCl.A 3. ESCENi,.>.. 30. INTERIOR DlA. 
Gráfico de separación de goses en Long Shat con ángulo normal y cámaro fjjo. 
Disolvencia o 

SECUENCl.A 3, ESCENA 31. INTERIOR Dl.A. 
Medium Close up con ángulo normal y cómal"'a fjja o NUT c::lzando lo mono. 
Disolvencia a 

SECUENC!,A. 3, ESCENi,.>.. 32. INTERIOR D[A. 
Clase up con ángulo normal y cámara fjja a DEN~ y 11<ED exol-tados. 
Disolvencio a 

SECUENCl->. 3. ESCENA 33. INTERIOR Dl->. 
Clase up con ángulo normal y cámaro fija o NUT pr-egun-rondo. Disolvencia a 

SECUENC!,A. 3. ESCENA 34.. INTERIOR Dl->. 
Clase up con ángulo riormol y cárr.ara fija a DENLA y TI<ED sorprendidos y 
c::ngus1"iodos. 
Disolvencia a 

SECUENC!,A. 3. E:OSCENA 35. INTERIOR Dl->. 
Se abre la -roma de close up a very- Long Sho-t con óngulo nor'mal y movlmlen-to 
de c:émora =oom c:uí de ta nave. Corte direcTo a 

SECUENC!,A. 3. ESCEN.->. 36. INTERIOR Dl->. 
Gráfico de crédi-ros en Long Sho-r con ángulo normcl y cómcr-a fije. 
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L.2.5 RE-".LIZACIÓN DEL GUIÓN ID:::OGRÁFICO O 
STORY BOARD 

~mo ya se ha indicado, el s"tory board consis"te en 

-trasladar el guión a un sopor-re gráfico el cual especifica por 
medio de viñe"tas la acción desarrollado en cada una de las 
escenas. e inmerso a sus respecTivas secuencias. 

Se debe aclarar que no se presen"ta un guión de s"tory board 
para el "tema de es-te proyec"to. Debido a que, como se 
mencionó en el copí-tulo 2, sólo es o-rro formo de ver el guión 
"técnico. :=s-te úl-rimo se realizó de manera conjun-ra con el 
s-rory, porque englobe imágenes e indicaciones de audio y 
viceo. ,-">. con;inuación se preseni"a el guión •écnico. 
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DESCRIPCIÓN 

SECUENCIA 3, ESCENA 4. 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. 
INTERIOR DÍA 
Medium (lose up con ángulo 
normal y cámara fija a NUT. 
Disolvenda a 

SECUENCIA 3, ESCENA 5. 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. 
INTERIOR DÍA 
(lose up con ángulo normal y 
cámara fija a DENIA con expresión 
de susto y angustia. 
Corte directo a 

SECUENCIA 3, ESCENA 6. 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. 
INTERIOR DÍA 
Long Shol con ángulo normal y 
cámara fija a puerta dimensional. 
Corte directo a 

GUION TECNICO 
PROYECTO "EL ORIGEN DEL PLANETA TIERRA" TIEMPO TOTAL 06:30 min. PAG. 9 

VIDEO 1 AUDIO 
IMAGEN NARRACION DESCRIPCIÓN DE LA MOSICA 

FADE IN: 00: 00 
FADE OUT: 00:10 
Aulor: Monster Magnet 

TIEMPO 
POR 

TOMA 

NUT: (interrumpe el momento)-1Ya, 
ya!, no piensen más en eso y mejor 
vamos a concentrarnos en el trab ... Pieza: "Look lo your orb far the ¡02:43 

warning" 02:49 
Obra: The Matrix 
Fuente: CD track # 11 
Productora: ADVISORY 
No. de serie: 4739029 
FADE IN: 00: 00 

DENIA: (Con un grito calla a nut y hace FADE OUT: 00:07 
reaccionar a TREO) - ¡Cuidado Tred Autor: Ministry 
hay algo allá adelante! Pieza: "Bad Blood" 

Obra: The Matrix 
Fuente: CD track # 3 
Productora: ADVISORY 
No. de serie: 4739029 

TREO: (Observa la puerta dimensional 
y trata de controlar la nave)- JEs como 

un campo magnético! 

02:49 
02:52 

02:52 
02:55 

., 



- . 

GUION TECNICO 
PROYECTO "EL ORIGEN DEL PlANETA TIERRA" TIEMPO TOTAL 06:30 min. PAG. 19 

VIDEO 1 AUDIO 
DESCRIPCION 

SECUENCIA 3, ESCENA 33. 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. 
INTERIOR DÍA 
(lose up con ángulo normal y 
cámara lija a NUT preguntando. 
Disolvencia a 

SECUENCIA 3, ESCENA 34. 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. 
INTERIOR DÍA 
(lose up con ángulo normal y 
cámara fija a DENIA y TREO 
sorprendidos y angustiados. 
Disolvencia a 

SECUENCIA 3, ESCENA 35. 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. 
INTERIOR DÍA 
Se abre la toma de close up a 
very Long Shot con ángulo normal 
y movimiento de cámara zoom 
out de la nave. Corte directo a 

IMAGEN 

L;; 

·~:.}:0.:··:·· 

1~~Fi9-. ifffi 
Js{_~~ ~:~Jf l 

....... . _ . .r 

NARRACION DESCRIPCION DE LA MOSICA · 

FADE IN: 00: 05 
NUT .. : (Con rostro de angustia)- ¿Cómo 1 FADE OUT: 00:08 
vamos a salir de aqui? Autor: Propellerheads 

Pieza: "spybreak!" 
Obra: The Matrix 
Fuente: CD !rack #2 
Productora: ADVISORY 
No. de serie: 4739029 

¡DENIA Y TREO SE QUEDAN VIENDO 
UNO A OTRO, SORPRENDIDOS! 

FADE IN: 00: 00 
FADE OUT: 00:15 
Autor: Marylin Manson 
Pieza: "Rock is dead" 
Obra: The Matrix 
Fuente: CD !rack # 1 
Productora: ADVISORY 
No. de serie: 4739029 

TIEMPO 
POR 

TOMA 

06:12 
06:14 

06:14 
06:19 

06:19 
006:24. 

l 
i 
i 

1 

1 



GUION TECNICO 
PROYECTO "EL ORIGEN DEL PLANETA TIERRA" TIEMPO TOTAL 06:30 min. PAG. 1 

VIDEO AUDIO 
DESCRIPCION IMAGEN NARRACION DESCRIPCION DE LA MUSICA TIEMPO 

POR 
TOMA 

FADE IN FADE IN: 00: 00 
SECUENCIA 1, ESCENA 1. 

·~ 
FADE OUT: 00:20 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. F -· - / Autor: Rob Zombie 
INTERIOR DÍA ~{ l ¡; , Pieza: "Dragula" 00:00 
Cámara fija a animación en Long l L'7 ..,. Obra: The Malrix 00:20 
Shot en ángulo normal de la 1' l \\\'.tl'A" Fuente: CD track #8 
presentación del video. 

,. " 1 ' ' 
Productora: ADVISORY 

Disolvencia a No. de serie: 4739029 
FADE IN: 00: 00 

SECUENCIA 1, ESCENA 2. 1 e:; Año 3023 la civilización terrestre ha FADE OUT: 00:32 
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN. \3. Cj~J sido destruida por las guerras Autor: Rob d 
INTERIOR DÍA ·~~~·!)1 nudeares,; .. Pieza: "Clubbed lo dealh" 00:20 
Cámara fija a gráfico de la ciudad Obra: The Malrix 00:25 
destruida, en Long Shot con ~ ó \_" ~ Fuente: CD track #4 
ángulo de picada. Corte directo a (\ ""'-- t...,>, _, ) Productora: ADVISORY 

. ,...,..., No. de serie: 4739029 

SECUENCIA 1, ESCENA 3. PLAYA 
DE CHACHALACAS, VERACRUZ. los recursos naturales se terminaron ; 

EXTERIOR DÍA ocasionando que la gente,. .. 
' 

Very Long Shot con ángulo - ~ ~.,.. - 00:25 
normal y movimiento de cámara 

-.,,-·._.,..;.. ··~~ 
00:30 .;....- . ~.; 

de paneo izq. al mar. Corte ~~ ' 

directo a -'~J~-o. 
•• 
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.:i.3 ETAPA DE PRODUCCIÓN 
(RECOMENDANCIONES EN LA. TOMA. DEL VIDEO) 

2 realización del proyec-ro, donde entra en juego -todo lo 

preparado en la preproducción, y que debe dar por resul-rado 
una magnífica compos1c1on de imágenes y una máxima 
comunicación, consi"ii"uye la producción. 

Se debe hacer una revisión del lugar oni"es de empezar a 
i"robajor y planear. 
Por ello se puede hacer un esrudio del en-torno ya sea 
grabando o fo-tografrando la zona, Teniendo en cueni"a los 
puni"os de ini"erés, puni"o de conflic-ro, revelación de los m<ajores 
-remes y ángulos, con el fin de plenificar los posibilidades que el 
lugar cfrece. :=:sío consi.s-te en cnoTar la hora del día en que da 
sombro en cierto lugar, o a qué hora del día se no-ron más los 
de1alle:;, conocer lugares clc:ves de la reglón. Tomas de 
e!ecT;-icidcd, 7iendcs, repwes-:-os de videccoseTe, obt'ener 
permisos ne~escrios, ar.01cr idees para ángulos y encuadres. 
eTc. También se debe conocer como se Transportará la 
=émcrc y cuéles serón sus de.splozamienTos. 

E:::n le preporeción de un video documen-ral se debe prever qué 
clase de grebación se necesi-rará, si es ex-r-erior o ini"erior. 
Cuando hablemos de grobociones en el exi"erior nos referimos 
a los que se hacen a campo abierto y las o-rros son las que se 
realizan en el in-rerior. 

Pero en ambos casos conviene saber que la luz del sol no 
volverá a es-ror nunca de la misma manero, de Tal suerte que 
si hoy no se Termino de grabar, mañana no podemos regresar 
a concluir: o quizá mañana ya no se puedo coni"or con lo mismo 
locación o se Tenga que prescindir de -rol o cual secuencio 
porque poro mañana no esTará más. 

Es-ro quiere decir que cuando se graba en exi"erior se deben 
Tener preseni"es dos principios: uno, que se deben evii"or a 
-roda cos-ra errores de coni"inuidad, o sea, si una secuencio fue 
grabada por la -tarde no se puede coniinuar con otra realizada 
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en la mañana, a menos que exis-ta una -transición de Tiempo que 
medie en"tre una y otro, (para ser más precisos, la 
can-tinuación de una escena de día no puede ser más que de 
día, lo mismo sucede con el sonido: si en principio de una 
escena se escuchó ruido ambienTe en la .siguient-e Toma no se 
puede d<ajar de escucharlo.) Y segundo, que es der-ivado del 
anTerior, que una vez que se inicia lo gr-aboción de una 
secuencia, ést-o debe -terminar-se a como dé lugar ese mismo 

día y deniro de un lapso de -tiempo no muy grande y que 
implique ediciones a menos, ciar-o es-tó, que se -tr-a-te de 
secuencias separados. 
En las gr-abaciones de campo abierto o ex-ter-ior-es se pueden 
incluir los jardines, bosques. parques, kioscos, mercados, 
Tianguis, ar-quit-ec-tura exterior-, escul-turas, gen-te o lugareños, 
animales, bailes. vegeToción, et-e. 
Y en las gr-cbaciones en inTer-ior- se pueden incluir- inTeriores de 
cesa, museo5, audi-rorios. iglesias, e-re. 

En el caso de la grabación en ex-terior puede llevarse sólo una 
videograbc:dora portó-til y d<ajc:r- el -tr-c:bojo pos-terior o la edición 
del mat-er-ic:I; con es-to opción se pueden r-educir costos de 
producción. Es-to También depende cel Tamaño de la 
producción, de los recur-sos con que cuenTo, Tan-to económicos, 
humanos y técnicos. 

Las -tomas en lo grabación deben r-ealizor-se con una moyor
dur-ación de lo que es-rá previs-to dur-en en el plano de edición. 
Sólo así ·fociliToremos. a la hor-o de ediTc:r-. la posibilidad de 
elegir el punt-o ce inicio y de final según le: conveniencia o 
efec-tos de edición. ,A. esTe exceso de grabación al final de lo 
Toma se le llama d<ajar- cola. 
Por lo general el "tiempo por-o la -toma ce una imagen varía 
mucho no se puede decir con segur-idad un -tiempo exac"to, la 
var-iación r-adica en que hay imágenes con elemen"tos de diseño 
como ·lineas, punTos volúmenes de una r-ópida lectura y 

comprensión pero hay ot-ros como los paisajes que -tienen un 
"trecargodo gr-upo de elemen-tos los cuales se debe "tener un 
Tiempo más prolongado de gr-abación. El Tiempo debe dorio 
cada guionis-ta a consideración suya. 
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El -tamaño de la cámar-a de video va r-egido por- el Tamaño de la 
cin-to de vídeo que con-tiene. La moyor-ía de las cámor-as gr-aban 
a dos -tipos de velocidades: 

a) Velocidad Nor-mal. Per-mi-te una buena calidad de lc:s 
imágenes y es apr-opiodo por-a hacer- vor-ios copias. (SP) 
b) Velocidad Lar-go (VL) ó (EP). És-ta es más económica que lo 
c:n-ter-ior-, por-que per-mi-te in-tr-oduclr- más _mc:-ter-ic:I en una cin-tc:, 
per-o le: calidad de la imc:gen boja. 
La dur-ación de la gr-c:bc:ción depende de lo lc:r-go de la cin-ta, los 
más usuales son de 20, 30 y 60 min. 
Per-o -también exis-ten de 2 hor-as, 6 hor-as y 8 hor-as, 
consider-ando es-ta dur-c:clón si se gr-aba e: velocidad de EP, 
per-o cor:i boja calidad. (Depende del for-ma-to) 

PJgunos modelos de cin-tc:s son: VHS, VHS-C, be-tamox, 
Super VHS, Super- VHS-C, V8, Hi-8, en-rr-e o-tr-os. El 
be-tomox que se u-tilizo en videogr-obodor-as c:n-tiguas, no se use: 
en los cámor-as moder-nos. Apc:rtir- de 1996 en-tr-ó c:I mer-cado 
el forma-to digiTal EV. que pr-ome-te une: mayor- calidad. 

Es-tos for-ma-ros se dividen en gr-upas de bando al-ta y gr-upas 
de bon da boje:. 
En el pr-imer-o pr-c:por-cionon uno imagen más ciar-a y los color-es 
se .super-ponen menos. En los de bando bojo es-tos 
::::omponenTes se .super-ponen (br-illo y color-), pc:sondo a -tr-ovés 
de un solo cable lo que hoce que se degr-c:de le: imagen. 
Por- lo -tan-to lc:s cámc:r-os de video de bando c:l-ta son más 
cc:r-o.s que los de bando bqjc:. Siempr-e se debe gr-obor con le: 
m~or- calidad posible. 
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Tipo de cin1"'.::::z '\/enToios 

\/HS Es•óndar Drcporciono 

(8c:ndo baja) bueno calidad y el 
sonido se r-egisrrci 
por separodo por 
lo que permiíe un 
monTaie fácil. 

VHS-C Compoc-ra y 
(Bando bojo) proporciona bueno 

calidad de imagen 

SuperVHS Excelertte calidad 
(Bando olTo) de imagen y Tiene 

un sonido de olTCI 
fidelidad 

Super VHS-C Es compocra. 
(Bando olTo) Tiene exce!en-re 

calidad de imagen 
y sonido de OITO 

fidelidad 
Vídeo 8 (8 mm) Es campc:cra y da 
(6ondo bojo) buena calidad de 

imagen. Su sonido 
es de oi"f"a 
fidelidc:d 

Hi-ó Es compac-ra y 

(Bando olM) íiene excelen-re 
colidod de imagen 
y scnido de ci'T"CI 

fidelidad 

ELA601<.-"CIÓN DE UN 
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Desven-rajas 

Es voluminoso y 
pesczda 

Necesit-o un 
odap-todor poro ser 
reproducida en un 
oparoTo de video 
casero 
Es voluminosa, y no 
puede reproducirse 
en uno 
videocaseTera 
nor"mal de bando 
bojo. 
No puede 
reproducirse en uno 
videocaseTera 
normal de bando 
bojo. 
Sus cintos no son 
compcrribles ccn 
"ideogrc:bodorc:s y 

r-eproducrcros VHS 

Sus cini'"os no son 
compo-ribles con 
vic:!eogrc:zbodoros y 
reproduc-rorc:s \/HS 
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También exis"ten los formaros digi"tales donde el audio y el video 
son convertidos en señales digi-tciles y grabc:dos en diferent"es 
cint"cis con un mínimo de-rerioro de imc:gen las opciones son: Mil, 
D-1. D-2. D-3, Digi"tol Compuest"o DV y DVC Pro y Video en 
Di.seos Digi-tciles. 

DVy Formo'f'o que promeTe desp1o=or el Hi-8 y SVHS con grcin 
MiniDV calidad de gr-oboc:ión, poca pérdida de cólidod en el copíado, 

buen calidad en el sonido y un Tomof'o muy pequeño 
DVC Pro Formo-ro similar ol DV Cam 
Video Disco Excelen'f'e calidad de reproducción en audio y video. Su 

limi-ración con sis-re en que no hoy sis Temas de grabación 
portá'til 

VCD Opción de gl"'obación en disco de 6 Mb, con compresión que 
puede ser leído en uno compu-radoro. Es de bojo calidad. 

DVD Opción de al-ro cc:lidod en disco: leib!e sólo en máquinas DVD: 
hoy DVD poro diversos Zonas aeogróñc.::::s. 

El DVC (Digi-rc:I Video Case-te que e.s el nuevo descendieni"e 
de la cin-ro m:::gné-tico, es-re nuevo formo-to emplea un case-re 
munúsculo poco mayor o una ccijci de cerillos. 
El DVC puede grcibc:r has-ta 60 minu"tos en video y dos o 
cuci-rro ccinciles de :::udio con una calidad ex-rrciordincirici: con el 
digi-ral video la resolución y la calidad de la imagen se mcini"iene 
cons-ron-res en lo pos-t-producción, algo que no sucede, por 
<ajemplo, con SUPER VHS o Hl8 . 

. -""1 momen-ro de grabar se debe conseguir -tener apoyo firme 
de c;lgún -rripié o del cuerpo mismo, pues-ro que en occisiones no 
se puede "tener el equipo adecuado o no cabe en ciertos 
lugares, así que cuando -tenemos que hacer filmaciones largas 
o cc:nsadcis lo m<ajor es apoyarnos en un banco, sobre la 
rodillc:, se puede de-rener- el codo con una mano y no permi-tir el 
"temblor, o suje-tcir la cámara con las dos manos. Al hacer uso 
de un -rripié nos limi-rcimos o ciertos mcivimieni"os, pues 
un1camen-re pueden hacerse dollies (avance y rei"roceso), 
pcineo · (movimient"o de giro horizon"t"cil), y TilT's (mcivimieni"o 
vertical); pero es ú-til cuando se mcinEajci una pequeña 
producción y evi-rci el gcis-i-o de "transporte de equipo pesado. 

Aunque no se necesii"ci de una gran presupues-ro y gas-ro en 
equipo poro producir un video, slmplemeni"e con un buen ingenio 
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y en ocasiones con esponTaneided se puede lograr. v.gr. para 
lograr un buen paneo se puede u"T"ilizer el mismo -tripié y hacer 

girar de un lado e o-tro el ~e del -tripié que sujeTa la cámara, 
-rambién se puede lograr un buen -travell esegurando una 
pequeñas ruedes a és-te, col"' lo que se deslizará con mas 
suavidad. También podemos hacer uso de una silla de ruedes, 
una pa-tine-ra, o has-ta una avalancha para lograr un dolly. 

125 
E'topo de 

producción 



EL.ABOR-"CIÓN DE UN 
GUIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL 

.á...4 ETAPA DE POST-PRODUCCIÓN 
(SUGERENCIAS SOBRE LA. EDICIÓN DEL VIDEO) 

2 pos-t-producció;i es la edición final de un proyecto. 

La edición del proyec-to sirve para dar conTinuidad a és-te, 
debido a que la grabación esTá hecha en pequeñas pan-es o 
secuencias que con-tienen una gr-an caniidad de -tomas. 
Después de concluir las Tomas que se hicieron duranTe la 
producción, en ese mamen-to empieza un complicado proceso 
para poner en orden los videos y la sincronización de los 
canales de sonido, los cuales llevan la voz en off, música, 
efec-tos, eTc., a fin de combinarlos y mezclarlos en una pis-ta 
final de sonido. 

El Trabajo final de posT-producción es sincr-onizar y combinar 
TcnTcs escenas como el senTido del guión ccep-te, por ~emplo 
agregarle -tí-rulos, algunos efec-tos especiales, eTc. Después de 
su revisión y acepTación .se empiezan a sacar las copias, las 
cuales son nuevamen-te revisadas y difundidas. 

EDICIÓN DEL VIDEO 

En es"T"Cl fose se dispone de la.s imágenes que cuenTon los 
hechos de lo.s que deseamos hablar, é.sTc.s hcn su.sciTado en 
nosoTros unas emociones y urios senTimien-tos particulares que 
nos mueven a documen-;crlos y onalizorlos, y seguidamenTe a 
cons-truir un mensaje capaz de hccer experimen-tar a los 
demás cucnTo nosoTr-os ya hemos experimenTcdo. 

,A.quí empieza la eTaoa de experimenTcción: .se corta una 
escena aquí, se reduce una secuencio lcrga allí. Pero una 
escena no es lar-ga por- su dur-ación o porque nada se diga o 
suceda; sino a causa de algunas deficiencic.s esTr-ucrurales. 
Puede· haber o-tras escenas largos en les que nada sucede y 

sin embargo poseen una gran inTensidod dramáiica. A veces 
se hacen necesarias nuevas -tomas: o el corte de és-tas puede 
miajorar los defecTos. Pero en una eTapa como esTa, -tan 
Tardía, no hoy remedio ni forma de corrección de errores 
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radicales. Por eso Tiene i"oni"o impor-Toncio examinar el guion en 
de-talle ani"es de enviarlo o producción o grabación. Sin 
embargo el guión -técnico no se desecha después de lo 
grabación, puede servirnos de mucho o la hora de lo edclón, 
porque es ahí donde Tenemos -todo lo información sobre lo que 

grabamos. 
Se recordará que el público ve el proyeci"o por primero vez. 
Sus reacciones son con frecuencia inesperados. Se puede reír 
en los lugares inadecuados o, en uno comedio, oniicipor 

demasiado uno riso. Se puede inquiei"or o aburrir en lo que 
había parecido uno secuencio en -tensión. 
Lo peculiar de los documeni"ales es que, en lo edición, se 
pueden mezclar imágenes reales con imágenes de archivo o 
si"ock, o sea imágenes yo grabadas de oni"emono que 
expresan en cier-To modo lo realidad a lo cual nos referimos. 
También podemos auxiliarnos de mopos, esquemas. dibujos, 

eTC. 
Lo elección de los imégenes sueli"os o de archivo depende de 
las exigencias del Temo. 
Un ejemplo de ello puede ser el elaborar un video documeni"ol 
sobre lo vida de Don Beni-ro .Juárez: y al llegar lo hora de decir 

que él ero un pos-ror ooxoquefio. de condición sencilla pero 
volien-re. podemos poner uno imagen de un pasi"or humilde, més 
o menos de lo edad en que lo describimos; pero es-ro imagen 
es sólo de referencia, yo que no significo que eso imagen 

corresponda exac-ramenTe o Don Beni-ro .Jué:rez. 

Es-tos casos son necesarios paro cuando no podemos i"omor 
direcTomeni"e de lo realidad los oconi"ecimieni"os, yo seo porque 
.son de épocas pasados, o por que queremos ahorrar gosi"os 
de producción y no vamos a ese lugar específico. Pero cloro 
que no es -ton fácil, las imágenes de archivo deben ser 
-tomados y revisadas con cierta paciencia y compromiso, pues 

con eÍ error más pequeño en cuanTo a secuencio, el 
especi"odor -tachará de molo nuesi"ro i"robojo. A esi"o me 
refiero a que Don BeniTo Jué:rez era un pasi"or ooxaqueño, de 
condición humilde y volieni"e, re-tomando el ejemplo on-terlor, y si 
sucede que se selecciona uno imagen de archivo donde se ve 
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un joven que cuida ovejas, pero de fondo se ven los Alpes 
Suizos, y además ras-rros de vida moderna (cables de luz, 
"teléfono, e-re.) el espectador no va a creer en lo absolu-to y 
pensará que se burlan de él. 
Est'e €1iemplo es un poco radical, pero suele suceder que 
observamos un audiovisual con est'os errores. 
Las imágenes de archivo deben corresponder a la fecha 
ci-tada, a las cos-tumbres, a la hora del día o la noche, en 
in-terior o en ex-terior, en el lugar, o al -tipo de raza humana, 
e-re. 

La posibilidad de efectuar la edición o t'ambién llamada moni"aje 
nos permit'e 
grabar sin es-tar suje"t"os a un orden lógico del rela-to, pudiendo 
ocurrir que una acción sea grabada en una o más t'omas 
realizadas con días o meses de diferencia ent're una y oi"ra. 
Aunque con est'e procedimien-to habi-rual de t'rabqjo cabe la 
frecuen"t"e posibilidad de que se present'en folles de coni"inuidad, 
es decir, errores que hacen que una t'oma no sea coheren-te 
con la siguien-te. Puede suceder que el aci"or mues-tre 
ves-timen-tas diferen-tes o aparezcan o~e-ros que no esTaban 
allí. 
Los problemas de con-rinuidad afee-ten Todo el proceso 
consi"ruc1ivo. 

La edición se hace conforme a la cont'inuidad inicial del video, o 
sea, se van "pegando" en orden las secuencias y deni"ro de 
ellas les escenas. ési"cs deben cont'ener los efectos deseados 
y después se busca la musicalización adecuada para cada una 
de ellas. 

Den-tro de los Tipos de edición6 se pueden hacer de la 
siguien'te forma: 

6 vit, MA<.LCOM SQUJ;:<ES, Filmar con la cámara de video. Gura prócri"ca ;::ara realizar 
sus vídeos domésticos. Edi"Toriol 61ume. 1ª. Edición Traducción Morta Guimeró 199.3. 
póg.80-81 
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Por lo general se necesii"a dos o -tres videocase-teras, 
dependiendo si la producción requiere de efec-tos o si es sólo 
un video a "corte", es decir sin disolvencias u o-tro -tripolde 
Transiciones en-tre imágenes. sino un Swi-tcher, un generador 
de efec-tos, un moni-tor, generador de sincronía y mezcladora 
de audio, sería de gran u-tilidad. 

Un inconvenien-te que -tiene es-te sis-tema de edición es la 
pérdida de la calidad en-tre copia y copia. De en-tre es-tos Tipos 
de edición se dis-tinguen: 

MONT ..A.JE DE UNIÓN 

Es la forma más conocida de ediTar, se graban las secuencias 
de la forma que más convenga, después se reproduce el video 
grabado, se escoge la m<ajor -toma y se graba la escena en 
o-tra reproductora al -terminar se va poniendo pausa en és-ta y 

se busca la próxima escena en la primera y así en el orden en 
que requiera el guión. De es"t'a forma se íiene más coni'rol en 
la edición. 
La desven-:-oja del monTaje de unión es que, si se come-te un 
er-ror se -tiene que re-:-roceder y copiar de nuevo la -toma y 
como consecuencia repe-rir Todo el moniaje. 

"º"'""'"'"~" ~ 
a2?1-~ 
~/ 

encima. Exis-te cierto riesgo pues se Trabaja con la cin-ta 
principal. 
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Es-te -tipo de mont"oje es sencillo y consist"e en grabar mat"erlal 
nuevo sobre uno cint"o ya exist"ent"e. Con es-te mé-todo no se 
puede variar el orden o lo longit"ud de los -tomas, pero puede 
sust"it"uir una -toma por otra de lo misma longi-tud grabándola 

Monl•j• simple de inserción 

MONTA.JE CON L..,A. CAMAR,A.. 

Las "tomas se deciden en el moment"o de la grabación. Es-te 
sis-tema no preciso de ningún equipo de mon-toje, pero se debe 
-tener cuidado con cualquier error que conducirá al fracaso. 

1a-...... 1 
EDICIÓN NO LINEAL 

El sis-temo de edición no-lineal, es el resul-todo de una 
combinación de hard\Nore y sofMore, int"egrados a 
comput"adora con amplia memoria y rapidez poro cap-turar 
audio y video de manera dlgit"ol, lo que nos permit"e conservar 
lo imagen original, sin perder calidad . 

..Algunos de los requeriment"os -técnicos para su reollzaclón son: 

Una ~omput"adoro con suflclen"te espacio en disco, amplia 
memoria y rapidez, un sis-tema de edición no-lineal como Avld, 
Adobe Premier, Videocubo, Medio 100, Flyer de Ne\NTek, lnal 
Cut", e-te. 
Una videocase-tero que se pueda conector a la compu-tadora, 
un monit"or extra y un par de bocinas. 
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Es-te medio nos da la posibilidad de cortar imágenes y anexar 
o-tras con una calidad impresionan-te, se van obi"enienda las 
imágenes de la grabación y se guardan en carpe-tas y falders 
paro después unirlas, después de aplicar efec-tos, -trabajar 
imágenes que -tengan algunos errores y anexar sonido, pero 
-todo ya como archivo en la compu-tadora. 

Transiciones para la edición 

Cuando se realiza la edición es posible incluir diversos tipos de 
-transiciones, ya con-templadas en el guión. 
Las -transiciones nos sirven principalmeni"e para separar 
bloques de imágenes o secuencias. Consisi"en · principalmeni"e 
en descansos visuales que pre.sen-tan ya sea un efeci"o, un 
color o una forma que an-teceden a o•ra •oma. Pueden 
elaborase manualmeni"e o por medios elec•rónicos. Ciertas 
cámaras cuen-tan ya con cortinillas in-tegradas, pero son 
u-rlizadas solameni"e si se va a ser una edición por medio de la 
cámara. 

Por lo i"an•o. el paso de una -toma a oi"ra requiere de una 
i"ransición. Los -transiciones pueden efeci"ucrse median-te el 
coroe, la disolvencia, mascarillas o cortinillas. pero siempre se 
debe •ener preseni"e que 
Enrre roma y roma: corre 
Enrre secuencia y secuencia: encadenado o disolvencia 
Enrre escena y escena: fundido 

Se pueden clasificar en i"res del tipo electrónicos, ópticos y 
mecánicos. 

Elec-trónlcos: 
Corte de cámaro 
El rii"mo de con-tinuidad en la Imagen puede perderse fácilmeni"e 
si se in-terrumpe una acción o un movimien-to. Por ello, conviene 
que los cortes en-tre una -toma y oi"ra se efec-túen an-tes de 
iniciarse la acción o movimien-to, o cuando han concluido. 
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Es el enlace inmediata en-rre una -roma y ai"ro. A pesar de que 
es-te corte es una Transición directo eni"re dos "torhos, poi- su 
rapidez, da un sen-tida de coni"inuldod a lo secuencio. 
Es-re -tipo de enloce es el que se emplea con frecuencia, ya que 
sólo en con-todas ocasiones es"tará jus"tificodo u"tilizor o"tro Tipo 
de -rronsición. 

La disolvencia 
Es una -rransición que da suavidad en-tre una "toma a otra, por 
lo -ton-to "también es usado con gran facilidad. Conslsi"e en el 
poso de una "toma a o-tra, en donde un pequeño lapso exlsi"e 
una super-imposición de las dos -tomos. 

En esTe enlace una imagen desaparece gradualmen-te, al mismo 
-tiempo que aparece uno nueva imagen. Ambas "tomas se 
superponen duran-re algunos segundos. En o-rros polob_ras, se 
puede decir que se -rroTa de un fode ou"t superpues"to eri un 
fode in. 

El nivel de vídeo en la primero "toma empieza a bajar, mien"tros 
el nivel de lo segunda -toma sube simul"táneomen"te. Es un 
cambio de Toma suave. 

La disolvencio se u-tilizo poro dar al espectador lo ideo de que 
ha -rrcnscurrido cierto "tiempo en"tre uno "tomo y otra. 

Es-re Tipo de efecro puede servir paro un cambio de lugar o de 
"tiempo, para represen"tor un puen-te suave en la acción. a poro 
represen-tar una fuerte relación en-tre dos acciones. 
lgualmen-re paro comenzar un programo con disolvenclo a 
imagen o -terminarlo con disolvencio a negro. 
La disolvencio puede ser: 
a) Fad_e Ou-t, F.O. (Fundido de cierre) 

En es-te caso, la "toma "termino con el oscurecimlen-to 
progresivo de lo imagen has-ta que lo pon-tollo quedo, en un 
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lapso de dos a cua-tro segundos, comple"tomen"te oscuro. 
Puede u-tilizcrse poro dar por "terminado uno secuencio de 
"tomas o poro cerrar un programo. 

b) Fade In F=.I. (Fundido de apertura) 

Lo "tomo se inicio con uno imagen oscurecido y 
progresivomen-te se va aclarando hos"to es"tor normolmen"te 
iluminado. El fode se empleo poro abrir un programa. 

C) Fundido encadenodo. 

En es-te enloce, un fode ou"t va seguido de uno -tomo que se 
inicio con fode in. Ambos "tomos quedan separados por uno 
imagen oscuro. En el fundido los imágenes no se superponen, 
por ello, el im·ervolo enTe los Tomos es mé:s morcado que lo 
disolver.do. 

El fundido surge de lo necesidad de separar -temporolmen"te los 
episodios del relo-to. 
Lo imagen siguien-te aparece a partir del color en que se fundió 
lo onTerior. 

d) Cor7inillas. mascarillas o INÍper 

Es un efecto elecTrónico en "televisión y óp"tico en cine. En es-te 
Tipo de Transición uno imagen preceden-te sus"ti"tuye 
groduolmenTe a la consecuen-te. Es-to se llevo a cabo por 
medio de uno líneo de separación ne-to que se desplazo a 
partir de uno de les imágenes horizon-toles o verticales del 
cuadro de le imagen. 

Es el ccmbio de uno -toma a oTra por medio de uno cor-Tino que 
corre a "través de lo pon-tollo en diferen-t-es formas, 
dependiendo de la capacidad del generador de efectos. La 
velocidad del cambio es con"trolodo monuolmen"te por medio de 
uno pequeño palanca o uno perillo giro-t-orio. La formo de 
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cortina se puede seleccionar oprimiendo ei bo-tón 
correspondien-te. 

Lo gama de es-te -tipo de "transiciones se ha prolongado 
exi"raordinoriamen"te con el regisi"ro en video y los posibilidades 
que aportan los sis-temas analógicos digi-toles de posi"
producción: mosaicos. pos"terizaciones, vuel-tos de páginas, ei"c. 
El encadenado se u-tiliza, en-tre o-tras posibilidades, poro posar 
de un personaje al mismo en oi"ro siruoción. Indico pasos de 
Tiempo no muy largos. 

11-1•1+1-l-l-i!a-I +I ~1-+-I 
l•-1 -íl3 -1!1~_ 1 -•l~<=Yl~I 

Óp-tícos 

Es-te Tipo de efec-tos consis"ten en crear Ilusiones óp"tlcos o 
efec-tos de sombras, usar esp~os, globos, leni"es espedoles 
con prismas, e-re. 

Desenfoque 

Desenfocar una imagen y pasar a la slguien"te de desenfocado 
hosTa foco es un recurso que se ha aplicado para Indicar 
posos de "tiempo cortos a cambios de uno a otro espacio. 

El desenfoque en visión subjei"ivo es un recurso expresivo que 
sirve paro indicar el desvonecimien"to o pérdida de lo conciencia 
de un personaje, y en visión objei"iva en zoom hacia su freni"e, 
se ha empleado para iniciar un flash bock o vueli"o atrás en el 
Tiempo paro pasar a ver los recuerdos del personqje. 
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Mecánicos 

Son mecanismos que nos sirven para fabricar artificlalmen-te 
efec"tos como lluvia, humo, fuego, e-te. Es-tas efec"tos son 
similares a los del "tea-tro. 

Barrido de la imagen 

La cámara -toma una panorámica a velocidad vertiginosa, que 
en realidad queda reducida a una fuga veloz de líneas 
horizon-tales. Es un procedlmieni"o moles-to visualmen-te pero, 
en algunos casos, puede ser úi"il y has-ta convenieni"e. 

El espec-tador podrá ser sorprendido, pero nunca debe ser 
confundido. Con los medios audiovisuales se cons-truyen 
reloTos que se pre-renden sean vividos por el especTador como 
si fuese él mismo quien observara o participcra de los hechos, 
sin que haga conscien-te la medi-tcclón de la cámara. 

Cualquier efecTo inesperado, cualquier rupTura debe ser 
asimilable e inTegrable por el espec-tador de forma inmediai"a al 
relaTo. sin que la Tensión de la espera o el impacto rompan la 
vivencia de las hechos en can-tinuidad. 
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Grabación de la música o sonorización 

La musicolizoción o sonorización de un documen-tal sirve poro 
desvanecer o suavizar los cortes en lo Tramo, tiene uno 
función es-ré-tica, que proporciono un aire de con-tinuidod en el 
video. También nos sirve para exalTor uno Imagen o 
disminuirlas. 
El audio es parte del video y es un elemeni"o vi-tal en el 
proceso de comunicación, en ocasiones es más importan-te que 
el mismo vídeo. 

Grabación de lo voz en off 

Llamamos voz en off o voz sobre Imagen cuando el locu-tor 
es-ró fuero del cuadro siguiendo uno imagen vivo o filmado, y 

narrando o comen-rondo lo que ve, -tal y como ocon-rece en las 
imágenes. 

Algunas recomendaciones ú-riles ol grabar lo voz en off, son los 
siguien-res: 

- Para grabar lo voz en off debemos colocar el micrófono lo 
más cerca posible de nosotros y de los fuen-:-es del sonido. 

Debemos eliminar por comple-ro Todo sonido fuerte o 
mc-:-ericles duros y poco absorben-res de ondas sonoros. Las 
superficies lisas refüajon mós el sonido, la meso debe es-tar 
cubier-:-a de franela o con mo-:-eriales absorben-res o porosos. 
Las alfombras son También de gran utilidad. 
- Deben cuidarse los ruidos fuertes de los hojas que leemos, 
para eviTor es7o, se debe ir.7roducir los paginas del guión en 
uno carpe-ro de pló.sTico poro que no .se es7ropeen, "también 
eviTor los ruidos del movimienTo del micrófono o golpes hacia él. 
Lo colocación correcTo del micrófono eliminara los desvent"ojos 
ocasiono dos. 
- Se debe mont"ener el guión en posición de frent"e a nosorros 
poro no "tener que bajar lo mirado poro leer. 
- Se puede u1ilizor ont"e el micrófono una molla de sedo, con el 
fin de eliminar los moles-tos "s", que se oyen al -terminar de 
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pronunciar las palabras, el objei"ivo de est"a "técnica es fil-trar el 
sonido de la voz. 
- Ya que es importan-te que lo voz coincido con los imágenes 
en pan-tollo, se puede ut"ilizar un cronóme-rro que con-trole el 

"tiempo de cada escena del document"al, y una buena "técnica es 
ir monit"oreando lo que yo ant"es se grabó y edit"ó; con lo 

ant"erior lograremos un perfect"o empalme del audio y el video. 
Es-to es muy recomendable porque si grabamos por una parte 
lo voz y la música y por o-rro las imágenes al junt"arlas sabemos 
que no avanzan en el mismo "tiempo uno y ot"ra, así que 
podríamos errar en cuan-to al empalme. 

- No se debe dEajar que el volumen de lo voz decaiga .al final de 
los frases. 
- Grabar el guión en secciones cortas para evi-rar el cansancio 
o falTa de alien-ro. Se debe -tener cuidado de no grabar ruidos 
extraños, respiraciones o voce5. 
- Se debe describir no soloment"e aquello que el espect"ador ya 
ve en las imágenes. Es decir se debe proporcionar más 
información de lo que obviament"e el espect"ador ya percat"á. 
- Los comen-torios que no aporten ninguna información adicional 
pues dis-troerán rápidc:meni"e al espec-rodor. 

- Se debe con-t"rolar el Tiempo del comen-torio en los imágenes 
pues es im;:iortante c¡i..:e el comen"t"ario solcmen1e corresponda 
e: esa e:;cena y se adop-t"e a elle:. sino de lo c:ont"rario 
confundirá al espec•cdor. Se puede e:;cribir el guión escena 
por escena, luego repasarlo, añadiendo o recortando 
información donde seo necesario has-ro que el guión dure lo 
mismo que lo escena. 
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CONCLUSIONES 

'it: es-rudio del guión es inogo-toble, así como los ideos y lo 

imaginación. 
El guión, como lo mayoría de los es"tudlos, no es un en-te 
aislado, pues no se puede es-tudior como una unidad 
impene"troble, sino que siempre va a es"tar ligado con lo 
producción y lo pos"t-producción. No bas-ra con Tener uno 
bueno imaginación en"tusios"to y dinámico paro realizarlo, se 
debe -tener acceso a una mé"todo de inves-rigoción de cada uno 
de los Temas a represen"tor en lo producción. Se deben 
dominar ciertos "técnicos, "teorías y mé"todo.s de ob-rención de 
información, o.sí como de leyes fundomen-roles y normo"tividod 
respec"to a la escri-ruro del guión. 

Al realizar es"te e.s"tudio me di cuen-to de que muchos de los 
conocimien"tc.s que yo "tenía o .sabía on-tes de lo inves-tigoción, 
eran erróneos, incluso muchos lo.s desconocía por comple-to. 
Has-ro no poner en prác-r-ico lo -teoría aprendido uno no se do 
cuen-ro de -todos los problemas que se pueden presen"tor y se 
ignoran a la hora de lo producción o pos-r-producción, por eso 
.se dice que es mós fácil pensar los cosos que elobororla.s. 

El princiool problema que encon"tré es que -roda lo bibliografía 
ccn.sul-todo hoce mucho referencia, principolmen"te, a guiones de 
cine, dioporomo.s y -televisión, pero no se mencionaba el de 
video, y los libros que hablen del video no se enfocan o su 
guión. Pero uno coso que aprendí es que cine, "televisión y 

video u-rilizon un lenguaje -técnico común, además de que cada 
ou-tor me d~o en cloro que cada persono forjo el guión de 
acuerdo a sus necesidades. Por Ton-ro, 
después de leer Todos los libros, me aportaron dai'cs. muy 
importan-tes poro mi invesiigación, los cuales closiflque y "tomé 
lo que más servía poro el proyeci"o. 

Puedo asegurar que el guión "técnico poro video, documeni'ol 
solomen-re es uno guío, no es un documeni'o que se sigue al ple 
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de la letra, puesto que denTro de su producción uno se 
encuentro con problemas no conTemplodos en el guión, como 
manif"esTociones, reparaciones. cierres de caminos, horarios de 
museos y lugares, etc. Aunque puede suceder que existan 
cosas no conTempladas en el guión pero cuando se presentan 
son muy oTroc-rivos y enriquecedoras al proyecto, como 
even-tos sociales, kermeses, feries, exposiciones, etc. 

También se ilus-:-ra une: imc:gen c:proximc:da de lo que se debe 
tomar, y cómo se debe tomc:r, en especifico cuando se "trai'a 
de genTe lugareña. nunca se sabe si exaci'ameni'e ".Juana va a 
oosar por la calle", solo se manEaja lo silueta de una mujer 

cualquiera por la cc:lle. 
Cuando se mc:n¡ajan imágenes de archivo o gráficos es más 
fócil ilu.sTrorlos con veracidad. 

21 entusic:smo que dirigió esTe Trabajo es que a partir de él, se 
des;::: rendan inquieTUdes en los fui'uros estudian-tes de lo 
comunicoción visual. sobre la invesi'igación del guión y su 
necesidod en los medios audiovisuales. Pues-to que es 
quehacer del diseñador gráfico el elaborar maTerial audiovisual, 
es-:-ó en su formación, ya que cubre totalmen-te el perfil 
mencicnoda Cel guioni5Ta

1
. 

Por oTro lado, par-:-e de la información fue enfocada a fines 
didóc-t»ccs y educativos, haciendo invi-tación a profesores de 
bc:chillerc:-:-o a producir video, en especial a profesores del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, yo que deni'ro de su 
modelo educc:i'ivo se plon-:-ea lo i'eorío Construciivisi'a que 
def:ende que los alumnos cons-:-ruyan su propio conocimieni'o, 
que se les de lo pauto para invesi'igor y experimen"tar, o 
diferencia con el modelo educc:Tivo preporoToriono que se baso 
en el ConducTismo, i'eorío que habla de ploni'eor o los alumnos 
conducTos preesToblecidas sin hacer disTinción de caracteres. 
Incluso el lema del Colegio de Ciencias y Humanidades es 

aprender a aprender es decir construir el conocimieni'o, 
aprender a hacer, fomentando los hobilidodes de los alumnos, 
yo seo Técnicos. monuoles, ini'eleci'uoles, etc. y aprender a ser 

1 
(') El peMil deseodo de un guloni51"0 se obo,..da en el pun-ro 1.3 oportodo 2. 
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c;ue significo o-torgor y disi"inguir valores, oc-ti-tudes y cambios 
de conduc-tos en los alumnos. 

El video es de gran ayudo en el aula, no puede suploni'ar una 
clse pero si puede ser uno muy bueno herromien-to paro el 
profesor, yo que es importan-te lo ac-tuallzaclón y la 
copocii'ación permonen-tes en el área educoiiva, es un 
requerimien-to indispensable poro que los profesores del plani'el 
respondan a los exigencias del bachillera-to del Colegio de 
Ciencias y humanidades. 
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