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Su majestad: la palabra. Partiendo del proverbio africano que “para educar 
a un niño se necesita todo un pueblo”, tenemos un desafío que excede a los 
formatos tradicionales de enseñanza-aprendizaje.

El 10% del tiempo lo transcurre dentro de la escuela, es decir que el 
restante 90% el niño/joven absorbe la información que se encuentra por fuera 
de las aulas.

Hoy se nos presenta esta herramienta para el fortalecimiento pedagógico, 
convencidos que la alfabetización audiovisual en ámbitos educativos proporciona 
más instrumentos para estimular el pensamiento y la autonomía crítica.

Buena parte de la sociedad sostiene que la influencia de los medios es 
mala para los niños y adolescentes, que provocan menos niveles de lectura o 
que colocan al sujeto en contacto con modelos dudosos de imitar. Lo cierto es 
que en la actualidad es difícil imaginar a una persona desconectada del mundo 
de las redes sociales, de la televisión, del celular, Tablet o computadora portátil. 
Como docentes debemos asumir a una persona que estos cambios aparecieron 
a gran velocidad y que todo cambio es una oportunidad, no un problema. Hoy 
tenemos la chance de conocer y transmitir nociones a través de la praxis 
cotidiana.

Es cierto que ya no somos los tótems del discernimiento pero sí unos 
incomparables conductores áulicos hacia un conocimiento casi sin límites.   

En este mundo global, la Ley Nacional de Educación nos brinda un marco 
para pensar de forma holística el proceso de enseñanza. Queremos crear 
condiciones de igualdad en el acceso a las tecnologías (que vinieron para 
quedarse) e impulsar la participación en la cultura común.

Buscamos entusiasmar a nuestros niños, integrando sus capacidades 
emocionales y que los jóvenes produzcan mensajes audiovisuales alternativos. 
Que lean este material y se apropien como dueños del presente y la realidad 
inmediata. El conocimiento nos permite “manejar” y nos “ser manejados” por el 
mundo y la cultura audiovisual. 

Sabemos que sólo con este instrumento a modo de “guía” no es suficiente, 
nuestro objetivo es más profundo: queremos misioneros libres y sólo la 
educación nos hace libres. 

Sea en el formato que fuese: siempre su majestad será la palabra.

Los desafíos de la educación hoy son estímulos para que los docentes 
busquemos nuevas maneras de promover la construcción crítica del 
conocimiento. Por ello valoro la dedicación del equipo del IAAVIM, Instituto de 
Artes Audiovisuales de Misiones, que incluye en su plan de trabajo el desarrollo 
de este material orientador para los maestros y profesores misioneros. 

 Así como es importante la alfabetización inicial como base para el 
acceso al mundo de la lectura y la escritura, la alfabetización audiovisual se nos 
presenta como un nuevo proceso de aprendizaje, imprescindible para acercar 
a los niños y jóvenes al mundo de la cultura desde los lenguajes propios de 
nuestra época.

 Este material se convertirá en una potente herramienta para la 
transformación de las prácticas de enseñanza, pues la conjunción poderosa 
entre la experticia de nuestros productores y gestores audiovisuales y la 
capacidad pedagógico-didáctica de nuestros docentes es una fórmula perfecta 
para un salto cualitativo en la educación misionera.

 Ya tenemos pruebas concretas de experiencias desarrolladas en los 
CAJ, Centros de Actividades Juveniles, donde los jóvenes encuentran un 
espacio para expresar sus particulares modos de ver la vida, y en los que las 
experiencias de producciones de cortos y otros productos audiovisuales nos 
demuestran que vale la pena animarse a romper esquemas estereotipados y 
buscar nuevas alternativas para enseñar y aprender.

 Por ello felicito a los gestores de este material e invito a los docentes 
a apropiarse de esta herramienta para seguir construyendo la educación que 
todos queremos.

Lic. Hugo Passalacqua
Gobernador de Misiones

Mgter. Ivonne Aquino
Ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología



Una vez más, apostamos al Cine Joven Comunitario y a la herramienta del 
Cuadernillo de Alfabetización Audiovisual, como guía para el desarrollo en la 
enseñanza del Lenguaje Audiovisual,  en el marco del aula.

 En esta edición, queremos focalizar sobre el género documental, buscando 
transmitir las herramientas del mismo, sus posibilidades documentales, 
creativas y narrativas; ya que ofrece un amplio abanico de recursos expresivos, 
que enriquecen la obra desde el punto de vista artístico.

 El lenguaje documental tiene la particularidad de ser un instrumento 
de memoria, de resguardo, de registro y documentación sobre una realidad o 
proceso vivencial de una comunidad, y ser a su vez un medio de expresión muy 
fuerte y con mucho potencial artístico. 

 Es la riqueza que propone este género, lo que nos lleva a elegirlo; 
invitando a través del Cine Joven, a abordar el eje de la memoria, y que los 
jóvenes vuelquen en sus obras la mirada de su generación, de su realidad, de 
manera libre y creativa.

 El Cine Joven Comunitario, es un esfuerzo compartido que se materializa 
con el apoyo del CFI, en una red institucional que se va fortaleciendo año a 
año, paso a paso. Entendemos que el programa contribuye a visibilizar el 
audiovisual como un recurso pedagógico, tanto en la comunidad como en el aula; 
complementándose y fortaleciéndose a su vez con el material del cuadernillo 
del año pasado. 

Axel Monsú
Coordinador y Representante Legal e Institucional 

Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones
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 1. El término “nativo digital” fue acuñado por el autor estadounidense Marc Prensky en 2011 en un ensayo titulado 
“La muerte del mando y del control”, donde los describe como las personas nacidas en la era digital.  

Cinco capítulos integran esta propuesta para la alfabetización audiovisual, 
y están destinados a las personas que acompañen el aprendizaje de este 
lenguaje en espacios educativos: docentes y/o talleristas. 

Nombramos cada capítulo como las etapas de realización de una película: 
Desarrollo del proyecto, Preproducción, Rodaje, Postproducción y Exhibición. 
Es un recorrido posible para realizar con los estudiantes, donde cada uno de 
los involucrados podrá apropiarse de las prácticas sugeridas y aportar su 
experiencia e impronta para enriquecer la propuesta en la escuela. 

En cada una de estas etapas, valoramos el trabajo e integración de 
docentes de diversas áreas curriculares, como: Lengua y Literatura, vinculando  
los contenidos de narración, elaboración de sinopsis, argumentos y guiones. 
Asimismo, de las áreas de Salud, Ecología, Psicología, Filosofía, Derecho, 
Ética y Ciudadanía, Historia para el abordaje y problematización de las 
temáticas. Del área de Tics, en la edición y postproducción digital. Artística y 
Tecnología en el diseño de posters y carteles de promoción. 

Propuestas para resolver y producir con los estudiantes abordando los contenidos y 
prácticas del lenguaje audiovisual (mirar cortos, registrar una escena con diversos 
dispositivos, investigar, escribir ideas, sinopsis y guiones, analizar los recursos 
narrativos del documental, realizar entrevistas, organizar el material y trabajar en 
equipo) de cada uno de los capítulos.
Y orientaciones para los estudiantes acerca de dicha práctica.

Preguntas para orientar el intercambio con los estudiantes, que posibilitan la 
reflexión y el abordaje de diversos contenidos propios del lenguaje audiovisual.

Conceptos clave del lenguaje audiovisual  para comentar con los estudiantes 
y posibilitar el intercambio al finalizar los diversos recorridos propuestos.

Propuestas para ser realizadas al finalizar cada capítulo, que retoman los 
contenidos y prácticas de la alfabetización audiovisual, en función del 
desarrollo del cortometraje original/propio de los estudiantes.

¿Por qué proponemos realizar documentales como una forma de abordar 
la alfabetización audiovisual en ámbitos educativos? En principio, porque es 
una manera de convocar a los estudiantes a través de una práctica que les es 
cercana: registrar la realidad desde una representación propia con la intención 
de comunicar algo. 

 Los estudiantes realizan videos de sus vidas y de las ajenas, para 
compartirlas en las redes sociales como medio de comunicación inmediata. 
Miran el mundo a través de una pantalla y plasman una representación posible, 
también mediante el encuadre. Asumir que los estudiantes son nativos digitales1, 
es entender que quieren navegar con fluidez para buscar información, que 
utilizan reproductores de audio y video diariamente, que toman fotos digitales 
que retocan y envían, que hacen presentaciones multimedia y permanecen 
conectados desde que se levantan hasta que se acuestan, incluso en los ámbitos 
educativos. Es decir, crean sus propios contenidos de manera inmediata. Sin 
embargo, hacer videos no logra abarcar la complejidad que implica saber usar 
el lenguaje audiovisual para contar con sentido narrativo una historia con 
estructura y recursos propios. La alfabetización audiovisual es un aprendizaje 
que la escuela tiene que empezar a asumir; y acompañar el uso y las prácticas 
narrativas en imagen y sonido es habilitar debates acerca de el qué -se quiere 
contar-, el quién -asume un punto de vista y una mirada de autor- y el cómo -se 
va a mostrar eso que queremos comunicar-. Indagar acerca de lo que se quiere 
contar, poder asumir un punto de vista y trabajar en equipo para lograrlo, son 
algunas de las prácticas que el docente-tallerista puede asumir como propias, 
porque suelen ser ajenas a los estudiantes cuando comunican en las redes. 

 La propuesta no se basa en ser un experto en los recursos que utilizan 
el lenguaje audiovisual, sino en habilitar un intercambio genuino con los 
estudiantes donde el fuerte del docente sea organizar el trabajo en equipo y 
proponer preguntas que inviten a indagar acerca de los temas que resultan 
interesantes para desarrollar en el proyecto documental. La alfabetización 
audiovisual exige: detenerse, observar, investigar, reflexionar frente a los 
hechos, decidir qué se quiere contar, para qué se quiere contar, cómo se va a 
contar, en qué marco, en qué contexto, con qué recursos narrativos, es decir, 
con qué elementos propios del lenguaje. El proceso de construcción de un 
proyecto colaborativo es una propuesta en la que el docente-tallerista tiene 
que involucrarse, es parte de comenzar a asumir la alfabetización audiovisual 
en ámbitos educativos. 

Presentación Cómo recorrer
este cuadernillo

APUNTES

Actividades para ampliar
Más sugerencias para el trabajo con los contenidos en relación con otras áreas curriculares. 

                       

Un espacio para que el tallerista utilice a modo de notas.

Fernanda Ribeiz Huarte
Docente, guionista y realizadora

 especializada en alfabetización audiovisual en la escuela



Para entrar en práctica/ 
en tema/en cuadro
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Movimiento de cámara (en mano) 
Realizar ejercicios de seguimiento de personaje 
con cámara en mano. El documental, en varias 
ocasiones, requiere seguir a los protagonistas de 
las historias.  Un estudiante camina, otro avanza a 
su lado con la cámara en movimiento (traveling) y 
lo acompaña: de frente, de perfil y de espaldas. Es 
importante que haya un estudiante que sostenga 
la cintura del camarógrafo, como si fuera sus ojos, 
para que no tropiece o lastime. 

APUNTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se propone una serie de ejercicios que permita a los estudiantes 
familiarizarse con el lenguaje audiovisual, a través del uso de la cámara en 
pequeñas situaciones que permiten obtener práctica sobre las diferentes 
posibilidades de contar que ofrece la imagen y el sonido. 

Actividades para ampliar 
2. Ver tamaños de plano en capítulo 3 “Prácticas para la alfabetización audiovisual en ámbitos educativos” 2017

Video Minuto Documental 
Elegir un encuadre (por cámara) de una misma 
situación y grabar durante un minuto lo que allí 
sucede, sin mover la cámara para poder descubrir 
cuál fue el recorte que cada estudiante hizo sobre 
la realidad. Usar más de una cámara para poder 
trabajar la elección del encuadre y punto de vista 
(una posibilidad es trabajar con celulares). 

Tamaños de plano 
Contar una misma situación en diferentes tamaños 
de plano para poder ver la función de cada uno 
de ellos. Situación: “Una persona barre hojas del 
piso y varios transeúntes no le prestan atención y 
desparraman la basura”, una y otra vez. Contarlo 
todo en diversos tamaños de plano2: plano detalle 
(altura de la cámara en el piso), después en plano 
general y finalmente en plano medio (altura del 
rostro de la mujer y los transeúntes).

Una situación editada 
Armar, en la línea de tiempo, diversas posibilidades 
de montaje de la situación: “Una persona barre 
hojas del piso y varios transeúntes no le prestan 
atención y desparraman la basura”, usando PG, 
PM y PD, para dar mayor progresión a la situación 
que antes se vio fragmentada. Usar un software 
que el tallerista y/o los estudiantes manejen (por 
experiencias previas). 

Cámara en trípode 
Realizar movimientos de cámara con el eje fijo 
(paneo). Presentar un personaje con un paneo 
vertical (de los pies a la cabeza) y ver cuál es el 
tiempo necesario de lectura para que se vea a la 
persona y el plano sea prolijo. Colocar un grupo 
de personas en una ronda y la cámara en el 
centro para hacer un paneo circular, que posibilita 
una presentación conjunta. Se pueden probar 
diferentes tamaños de plano. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introducción  
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Capítulo

+

01 Desarrollo  
de un proyecto

De cómo desarrollar  
un proyecto documental:  
de la hipótesis al guion

APUNTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La luz y el sonido en una entrevista 
Realizar una breve presentación de un personaje. 
Colocar la cámara cerca (PP, PM) y luego lejos (PG) 
para poder ver cuál es la posibilidad de registro 
sonoro que ofrece la cámara, desde el micrófono que 
tiene incorporado. De igual modo, repetir varias veces 
para chequear cómo se ilumina mejor al personaje. 
Probar en un exterior, con luz día; en un interior con la 
luz de frente, en contraluz y con una iluminación de 
perfil. Si hay varios celulares o cámaras, se propone 
dividir a los estudiantes en grupos y que cada uno 
experimente una opción de sonido e iluminación. 
Luego, ver todos juntos el registro.  

Nociones de encuadre, iluminación y sonido: hacer un primer acercamiento 
a las nociones básicas de la alfabetización audiovisual, desde la práctica 
vivencial, permite que los estudiantes experimenten con libertad, reconozcan y 
conozcan las posibilidades que brinda el lenguaje antes de realizar el proyecto 
documental. Comiencen a pensar relatos y situaciones en imágenes y sonidos.  

Para conceptualizar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introducción  
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El documental nace con la función de “documentar/mostrar” la realidad 
mediante el registro de una cámara. Cuando miramos lo que acontece a nuestro 
alrededor, a través de ella, hacemos un recorte, una representación que nos es 
propia. Tiene que ver con lo que decidimos mostrar y lo que elegimos dejar 
fuera del cuadro. Es nuestra representación de la realidad, cómo vemos lo 
que sucede. 

Proponemos, como un primer acercamiento al lenguaje y sus recursos 
visuales y sonoros, mirar diversos cortos y largometrajes documentales. 
Entrar en el universo del documental,  compartiendo la experiencia de ver 
documentales, con la idea de averiguar el qué, el quién y el cómo. Es decir, 
los procesos de creación detrás de la obra: ¿cuál es el tema?, ¿qué hipótesis 
plantea?, ¿cuáles fueron los procesos de indagación e investigación? y ¿cuáles 
son los recursos narrativos que utilizan?

Mirar y analizar documentales 
Luego de proyectar cada documental, se puede 
orientar el intercambio con los estudiantes con la 
idea de identificar: 

Qué cuenta el documental (su tema e hipótesis)
Cómo lo cuenta (a través de qué recursos 
visuales y sonoros construye el relato) 
Cuáles son las instancias de investigación que 
tuvo que explorar

APUNTES
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Sinopsis: 
Mediometraje documental con puesta en 
escena, Tire Dié es una obra fundacional 
del grupo de cineastas santafesinos y del 
documental latinoamericano, construida 
alrededor de la idea de contrainformación. 
El film se inicia con una versión oficial 
de la rica capital provincial con largas 

imágenes panorámicas de su moderno perfil urbano, mientras 
la voz de Guillermo Cervantes Luro brinda la información 
básica acerca de la historia de la ciudad, sus principales 
actividades productivas y su estructura económica. Al concluir 
la presentación del locutor, la cámara abandona la fachada de 
prosperidad general y se dirige a los márgenes geográficos y 
sociales de la ciudad para desplegar lo que sus realizadores 
denominaron una encuesta social filmada.

T I R E  D I É 

Dirección: Fernando Birri
Origen/año: Argentina, 1959
Duración: 33 minutos
Guion: Fernando Birri, Juan Carlos 
Cabello, María Domínguez, Manuel Giménez, 
Hugo Gola, Neri Milesi, Rubén Rodríguez 
y Enrique Urteaga
Fotografía: Oscar Kopp y Enrique Urteaga
Montaje: Antonio Ripio

Desarrollo de un proyecto  

¿Qué muestra el cortometraje de Fernando Birri? ¿Qué cuenta de la época en 
la que fue registrado? ¿Cuál es la mirada del autor, qué nos quiere decir? Desde 
el discurso y desde la puesta de cámara se muestran dos representaciones 
diferentes de la realidad de la provincia de Santa Fe de los años 60. ¿Cómo 
acompaña la puesta de cámara los diferentes discursos o relatos? ¿Cuáles son 
los recursos visuales y sonoros que utiliza? 
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El documental como una
representación de la realidad 
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APUNTES
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T I E R R A

Año: 2012
Realización: Pawel Wiecheter & Nicolás 
Amadio

D E L U N A

Sinopsis: 
Documental que nos muestra cómo afecta 
una represa en lo social y ambiental, en 
este caso la represa binacional Yacyretá 
que hasta el momento sigue con sus 
actividades.

S E R

Dirección: Nicolas Philibert
Origen/año: 2002. Francia. 104 min.
Género: Documental/Observación
Producción ejecutiva: Gilles Sandoz
Música: Phillippe Hersant
Fotografía:  Katell Djian y Laurent Didier
Montaje:  Nicolas Philibert
Intervenciones:  Georges Lopez, Laura, 
Guillaume, Julien, Jonathan, Nathalie, 
Olivier, Alizé, Johann, Jessie, Jojo, 
Marie, Létitia, Axel

Y T E N E R

Sinopsis: 
Inspirado en el fenómeno francés de 
la clase única, “Ser y Tener” muestra 
la vida de una pequeña clase de un 
pueblo a lo largo de todo un curso, 
mostrándonos una cálida y serena mirada 
a la educación primaria en el corazón de 
la Landa francesa. Una docena de alumnos 
entre 4 y 10 años reunidos en la misma 
clase, se forman en todas las materias 
bajo la tutoría de un solo profesor de 
extraordinaria dedicación. Maestro de la 
autoridad tranquila, el profesor Georges 
López conduce a los chicos hacia la 
adolescencia, mediando entre sus disputas 
y escuchando sus problemas.

ENTREVISTA

escenas de 
registro en 
observacion
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¿Cuál es el tema del documental de Philibert? ¿Cuál es la hipótesis que para ustedes 
plantea el documental? ¿Cuál es el lugar que ocupa la cámara? ¿Interviene? 
¿Algún personaje realiza preguntas? ¿Quién lleva adelante la acción? ¿Cuál fue el 
proceso de investigación que el director tuvo que realizar antes de salir a grabar? 
¿Cuáles son los recursos audiovisuales que utiliza para narrar?   

Recursos 
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¿Cuál es la hipótesis que plantea el documental? ¿Quién cuenta la historia frente 
a las cámaras? ¿Hay un único narrador? ¿Cuál es el tema que aborda? ¿Cómo se 
relaciona con la provincia de Misiones? ¿Cuál habrá sido el proceso de investigación 
para poder desarrollar este tipo de documental?
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Recursos 

Recursos 
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L I F E

Origen/año: 2016 USA
Género: documental/Animación
Guion: Ron Suskind
Productora: A&E IndieFilms, Motto Pictures, 
Roger Ross Williams Productions
Música: T. Grif fin
Fotografía: Thomas Bergmann

A N I M A T E D

Sinopsis: 
Cuando Owen Suskind deja de hablar a los 
tres años, se reconecta de a poco con 
su familia y el mundo exterior a través 
de sus adoradas películas de Disney. 
Basada en el libro de Ron Suskind, ganó 
el premio de la audiencia en el Festival 
de San Francisco. 

ANIMACIÓN
ENTREVISTA

H O M E

Título original: Home
Dirección: Yann Arthus-Bertrand
Guion: Isabelle Delanoy, Denis Carton, 
Yen Le Van, Yann Arthus-Bertrand
Productor: Denis Carot, Luc Besson
Música original: Armand Amar
Nacionalidad: Francesa
Año: 2009
Género: Documental
Duración: 80 minutos
Distribución: Disponible en DVD por 
Karmafilms.

Sinopsis: 
Home (“Hogar” en español) es un 
documental dirigido por Yann Arthus-
Bertrand y estrenado en 2009. La película 
está enteramente compuesta por vistas 
aéreas de diversos lugares alrededor del 
mundo junto a la voz de un narrador. 
Muestra la diversidad de la vida en la 
Tierra y cómo las actividades humanas se 
han convertido en una amenaza para el 
equilibrio ecológico del planeta.
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¿Cuál es la pregunta central que se hace el documental? ¿Quién cuenta la 
historia frente a las cámaras? ¿Hay un único narrador? ¿Cómo se compone 
la narración? ¿Cuál es el rol de las escenas animadas? ¿Por qué creen que 
el director habrá tomado estas decisiones? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? 
¿Qué muestra o demuestra el documental? ¿Cuáles son los recursos visuales 
y sonoros que utiliza? 

Al ver únicamente las primeras escenas del documental, ¿qué se puede 
anticipar sobre su temática, hipótesis y recursos visuales y sonoros? ¿Quién 
narra la historia? ¿Cuál habrá sido el proceso de investigación para poder 
desarrollar este tipo de documental?
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E L

Dirección: Sebastián Schindel
Guion: Sebastián Schindel,Fernanda 
Ribeiz, Sebastián Caulier, Leonel 
Productora: Magoya Films / INCAA
País: Argentina
Año: 2012
Duración: 73 min.
Género: Documental
Música: Lucas Colonna

R A S C A C I E L O S

L A T I N O

Sinopsis: 
El Rascacielos Latino desentraña los misterios que rodean al 
mítico Palacio Barolo de Buenos Aires y a su creador, el arquitecto 
italiano Mario Palanti. El protagonista de la película es el 
propio director, Sebastián Schindel, quien se pregunta por el 
enigmático estilo arquitectónico del edifico, estilo que va a 
contramano de todos los cánones estéticos de la época. Poco a 
poco, el protagonista va descubriendo el secreto del Palacio 
Barolo: que su ecléctica arquitectura se pensó como una maqueta 
ilustrada del cosmos dantesco de “La Divina Comedia” al estar, 
al igual que el poema, dividido en infierno, purgatorio y paraíso. 
El edificio, repleto de simbologías, habría tenido la finalidad 
oculta de albergar los restos de Dante. Finalmente, la película se 
pregunta si las cenizas se encuentran verdaderamente en la ciudad 
italiana de Florencia o si están ocultas en Argentina.
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voz 
en 
off

ENTREVISTA

ESCENAS FICCIONADAS 
(DE ACOMPAÑAMIENTO) 

MATERIAL 

DE ARCHIVO PERSONAJE
PRINCIPAL

Desarrollo de un proyecto  Capítulo  01  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L A

Título: La pasión de Anita
Guion y Dirección: Héctor Jaquet
Fotografía y Cámara: Diego Gesualdi
Montaje: Marcela Truglio (SAE)-German 
Cantore (SAE)
Sonido: Guillermo Ursini
Ayudante de Dirección: Franco Nasario
Ayudante de Cámara: Marcelo Lomuto
Equipo de Producción: Laura Andino-Santiago 
Carabante-María Blanca Iturralde
Música Original: Lucas Kohan
Color: Alejandro Armaleo
Gráfica: Diego Gesualdi
Coordinación de Postproducción: Germán 
Cantore (SAE)
Producción General: TREMULA

P A S I Ó N

D E  A N I T A

Duración:26:11 minutos
Origen: Misiones, 
Argentina
Año de producción:2015
Año de terminación:2016
Idioma: Español
Sonido: Estéreo
Aspecto de pantalla:16:9
Calificación: ATP 

¿Cuál es la hipótesis que plantea el documental sobre el Palacio Barolo  
y las cenizas del Dante? ¿Se puede comprobar con el recorrido que hace el 
protagonista? ¿A través de quién se cuenta la historia? ¿Cuál es el narrador que 
unifica todo el relato? ¿Puede un personaje de ficción aparecer en un documental? 
¿Por qué el director o los guionistas consideraron que era un recurso necesario? 
¿Cuáles son los recursos audiovisuales que utiliza para narrar? 

Sinopsis: 
Anita tiene ochenta años y vive en la colonia Los Helechos, en 
la provincia de Misiones, Argentina. Le gusta cantar canciones 
ucranianas ancestrales que vienen de un tiempo y una región 
tan lejanos que no conocemos. Canta siempre mientras hace las 
tareas de la chacra. Tiene un fonógrafo antiguo que heredó de su 
suegro y que guarda como una reliquia.  Anita volverá a cantar 
para el público como antaño lo hacía en fiestas y casamientos.
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Al mirar documentales, aparecen algunos conceptos claves sobre el 
lenguaje audiovisual y recursos con los que relata el documental, por ejemplo: 
ver que hay muchas voces expertas que hablan sobre el tema, pero también la 
voz de un narrador que conduce el relato. En cuanto a las imágenes, podemos 
descubrir que no todas tienen el mismo registro, por momentos la cámara observa 
únicamente, en otros está en función de quien habla y otras veces aparecen 
animaciones o archivo. Así, el tallerista junto con los estudiantes, comienza a 
identificar algunos recursos que usa el documental para contar sus historias.

Recursos
visuales y sonoros 

Una escena y sus posibles 
recursos narrativos 
Contar una misma situación o escena de la 
cotidianeidad del grupo, utilizando diversos recursos 
narrativos. Para poder explorar los recursos 
sonoros y visuales, se propone que el tallerista 
trabaje la misma escena en pequeños grupos, para 
que cada uno de ellos se haga cargo de contar la 
situación utilizando un único recurso: material 
de archivo, entrevista, voz en off, imágenes de 
observación, imágenes ficcionadas o un personaje 
que narra en primera persona. Luego de mirar el 
material, se propone armar la historia en una línea 
de tiempo (editarla), intercambiando los recursos 
dependiendo de lo que se quiere contar.

¿Qué pasa si se narra con un único recurso? ¿Es más interesante la historia si 
se utilizan varios? ¿Cómo saber cuáles son los correctos para lo que se quiere 
contar? ¿Quién toma esa decisión? ¿De qué depende?

Desarrollo de un proyecto  

Recursos documentales: una vez seleccionado el tema del documental, es 
importante saber cuáles son los recursos del lenguaje documental, visuales 
y sonoros, que van a utilizar: material de archivo, entrevistas, registro de 
escenas de observación, escenas ficcionadas y tipo de narrador (en off, 
entrevistados, personaje protagónico). La elección del cómo se quiere 
contar la historia, depende del tema y la propuesta narrativa y estética del 
grupo. Depende del equipo de realización del documental. 

Para conceptualizar 
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Antes de comenzar con la escritura formal del proyecto audiovisual, 
es necesario indagar en los intereses y mirada del propio grupo de trabajo. 
Elaborar preguntas acerca de qué se quiere contar. Para eso es necesario 
investigar en diferentes fuentes de información: material de archivo (gráfico, 
fotográfico y audiovisual), bibliografía preexistente y una primera aproximación 
con personas vinculadas con la temática del documental. Es necesario hacer 
este recorrido acerca del tema, formular preguntas antes de plantear una 
hipótesis de trabajo. 

Investigación
y pregunta central 



28P 29P

APUNTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sistematización del proceso  
de investigación 
Investigar e indagar implica hacer un recorrido por 
diferentes fuentes de información. Para acercase 
a esas fuentes, proponemos hacer una pequeña 
investigación sobre un posible tema de interés 
para el grupo, por ejemplo: “Por más horas de 
sueño”. A partir de esta consigna, elegir un área de 
trabajo y un enfoque sobre el tema. A continuación, 
sugerimos identificar un problema en general e 
indagar en diversas fuentes3 qué información existe 
al respecto. Posteriormente, formular preguntas 
relevantes hasta arribar a una pregunta central 
que responda a “de qué se trata el documental” 
(eje) y permita enunciar una hipótesis4.

Actividades para ampliar 
3. Reforzar fuentes de información
4. Definición de hipótesis y ejemplos 
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¿Es necesario investigar? ¿Por qué?¿Cuáles son los pasos que hay que realizar? 
¿Tener una pregunta central, qué aporta? ¿Fue necesario formular preguntas 
previas? ¿Cuáles son las fuentes de información con las que trabajaron? ¿Existe 
un posible recorrido de investigación o indagación anterior a la realización de 
un documental? ¿Cómo sistematizarías el proceso de indagación?

Indagación 
Proceso de

Para ordenar la información, se propone completar los siguientes items: 
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Fuente consultada  

Preguntas formuladas   

Información relevante   
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Sistematización del recorrido de indagación: al finalizar el recorrido por las 
diversas fuentes trabajadas (material de archivo, bibliografía preexistente y 
primeras entrevistas), es necesario realizar un registro grupal que contenga 
todos los interrogantes formulados, para luego arribar, entre todos, a la pregunta 
central o hipótesis que funcionará como eje de investigación para el documental. 
Se espera que los estudiantes, con la orientación del docente, puedan hacer 
visible el proceso de indagación: elección de un tema e identificación del problema 
en general, elección de un subtema o eje de trabajo, investigación en diversas 
fuentes, formulación de preguntas relevantes, planteo de pregunta central 
acerca del problema que se va a investigar en profundidad (que será el eje del 
documental y responde a “de qué se trata el documental”), esquematización del 
proceso de investigación y formulación de hipótesis.

Para conceptualizar 



De la investigación a la elaboración de un guion documental. ¿Qué 
hacemos con toda la información obtenida? ¿Cómo se organiza? Es necesario 
encontrar una estructura donde aplicar la información relevante obtenida 
hasta el momento, teniendo en claro el eje o hipótesis a comprobar. Según sea 
el proyecto documental, va a ser la propuesta de guion que se desarrolle. Como 
ocurre en el guion de ficción, es fundamental identificar qué se contará con las 
imágenes y el sonido. Qué personaje va a ser el narrador principal de la historia 
(puede ser una voz o más de una) y cuáles los recursos elegidos. Todas estas 
decisiones, tienen que aparecer en el guion de rodaje5.

Es necesario recordar que todo guion cinematográfico6, sea documental  
o de ficción, se escribe en tercera persona del presente. 

Guion documental
de rodaje 

Guiones documentales
Leer escenas de diversos guiones documentales: 
“Favio: crónica de un director” de Alejandro 
Venturini, “El Rascacielos Latino” de Sebastián 
Schindel y “Una Gira Diferente” de Schindel, Molnar 
y Gieco, en la siguiente infografía, para poder 
identificar los posibles formatos, el narrador/
protagonista y los recursos que aparecen.
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Actividades para ampliar 
5. Guion de rodaje: Leer en “Prácticas para la Alfabetización Audiovisual en ámbitos educativos” Cap. 1
6. Leer sobre formato de guión de ficción en “Prácticas para la Alfabetización Audiovisual en ámbitos educativos” 
Información para ampliar: Pensar cuáles son los elementos sonoros desde el guión documental.  
Ampliar la búsqueda acerca del sentido de la música y los wildtracks para acompañar lo que se quiere contar.

Formatos de
Guion
Documental

+
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+

02 Preproducción

De cómo preproducir  
un proyecto documental:  
del guion al plan de rodaje
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EQUIPOS POSIBLES PARA EL RODAJE

Micrófono 
a cámara
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Trípode

Cámara 
de fotos Micrófono

inalámbrico

Equipo 
de luces

Celular

Preproducción

Prueba de cámara y sonido  
Colocar en el espacio de trabajo el equipo de cámara 
(celulares, foto, video), sonido (micrófono, boom, 
micrófono de cámara) y luces (ambiente, mini-pan, 
telgopor para reflejar la luz), y hacer pruebas con 
todos ellos. Dedicar una jornada a lo que se conoce 
como “prueba de cámara”, para poder decidir qué 
equipo es funcional al proyecto.  

La entrevista
Registrar una entrevista a un compañero de equipo 
para trabajar las nociones de encuadre, sonido 
directo e iluminación. Luego, intercambiar roles, 
para que todos puedan pasar por la experiencia de 
entrevistar y ser entrevistado.
Es importante: mostrar la estabilidad de la cámara, 
el uso de un trípode o apoyo que brinde un encuadre 
sin movimiento; verificar la distancia entre el 
entrevistado y el micrófono (de cámara o externo) 
para detectar hasta dónde hay un registro nítido 
de lo que dice el personaje (persona) y buscar un 
ambiente silencioso, donde no haya interferencia 
del ambiente;  estudiar la orientación de la luz, 
para que el personaje no esté en sombra total o 
parcial; y finalmente seleccionar un encuadre que 
resulte atractivo y esté vinculado con el tema  
(si es un escritor, el fondo puede ser la biblioteca). 

¿Antes de sentar al entrevistado, hicieron una prueba de cámara y sonido? 
¿Cómo fue la experiencia de realizar la entrevista con las preguntas pensadas 
con anterioridad? ¿Alguna de las respuestas los sorprendió? ¿Puede pasar 
lo mismo cuando aborden el proyecto documental? ¿Es favorable para el 
desarrollo de un documental?
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El cine es un arte colaborativo, donde un equipo trabaja en conjunto, para 
lograr comunicar algo en un lenguaje específico: el audiovisual. Sabemos que 
los estudiantes, nativos digitales (generación que nació con pantallas en lo 
cotidiano), se vinculan con el lenguaje de manera instintiva, mediante horas 
vivenciales con la tecnología. El tallerista tiene el desafío de trabajar con ellos 
la alfabetización del lenguaje: mostrar el cómo de cada recurso. En este sentido, 
el capítulo propone una posible organización de la imagen y el sonido en pos de 
construir un relato con sentido. 

 Además, es el momento de trabajar con los recursos narrativos 
-desarrollados en el capítulo anterior- como parte del proceso previo al rodaje; 
de organizar el trabajo y de asignar roles dentro del grupo. 

Usos y sentidos 
del lenguaje audiovisual 
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Micrófono
direccional

Grabador
digital

Grabador
de ambiente

¿Podemos tener acceso a todos los elementos de registro de cámara y sonido 
que necesitamos? ¿Cuál es la mejor manera para prevenir que nuestro equipo 
falle? ¿Cómo lograr un registro limpio de sonido y de imagen? ¿Cuál es el 
equipo con el que cuenta el grupo? ¿Es posible utilizar diferentes formatos de 
registro de imagen y sonido?

La persona a la que vamos a entrevistar, es alguien que accede a compartir 
información valiosa y tiempo con el equipo de rodaje. Es necesario, hacer 
una investigación previa sobre quién es la persona, a qué se dedica y de qué 
tema específico va a hablar. Es fundamental, para establecer un vínculo de 
confianza, que haya un tiempo de conversación previa e intercambio, para que 
el entrevistado se sienta cómodo y entre en contacto con el equipo de cámara y 
sonido. Incluso, puede ayudar pedirle se acerque a la cámara para comprobar 
cómo será el encuadre y también hacerle escuchar el registro de sonido, antes 
de comenzar con la preguntas.
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¿Es necesario conocer las locaciones donde se va a grabar con anterioridad? 
¿Ayuda a organizar la tarea el día del rodaje?¿A anticipar y preveer situaciones? 
Al mirar las entrevistas que grabaron, ¿descubrieron errores que les gustaría 
modificar? ¿Cómo se pueden evitar para que no pasen en el rodaje, ya que las 
tomas son únicas?

Entrevista en situación
Retomar los documentales que miraron en el 
capítulo 1 y descubrir sobre las entrevistas: cuál es 
el fondo (croma, estudio, locación), hacia dónde mira 
el entrevistado (a costado de cámara, a cámara, 
fuera de cuadro), cómo aparece el entrevistador (no 
aparece, en off, en on ) y en qué situación aparece 
en entrevistado (está estático o en acción). 

Capítulo  02  
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¿Por qué es importante elegir el tamaño de plano y el encuadre al realizar una 
entrevista? ¿Todos los tamaños de plano cuentan lo mismo? ¿La mirada del 
entrevistado qué implica? ¿Qué pasa si mira a cámara y cuál es la diferencia 
si lo hace a quién lo entrevista? ¿Cambia la dinámica de lo que se dice si el 
entrevistado está sentado o en acción? ¿En qué sentido? ¿Está relacionado con 
qué se dice y cómo? ¿De quién es esa decisión? 

Apuntes de película
Mirar los tutoriales de la serie “Apuntes de película”7 
de Juan José Campanella acerca de la realización de 
una “entrevista” y “los roles” detrás de una película. 

¿Quién graba la entrevista? ¿Cómo se escucha lo que el personaje dice? 
¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién organiza la puesta de la escena y les 
explica a los entrevistados sobre qué van a conversar? ¿Quién se ocupa de la 
iluminación? ¿Quién organiza las tareas de logística y se encarga de que estén 
los equipos necesarios para grabar? ¿Cuáles son los roles que existen en un 
rodaje documental?

Preguntas para el entrevistado
Entrevistar al tallerista o a alguien del grupo de 
trabajo que les resulte interesante. Escribir una 
lista de diez preguntas, que se centren en una única 
temática, por ejemplo su trabajo, un pasatiempo, 
una experiencia, etc. 

Conocer a la persona que se va a entrevistar, es fundamental para saber 
qué preguntarle a la hora de realizar la entrevista. Pero, la base para que todos 
se sientan preparados, es poder pensar y escribir una lista de diez preguntas 
como mínimo. Así, el entrevistado entiende que el equipo realizó una previa 
investigación sobre su persona y el director o quién realice la entrevista no 
tiene que enfrentarse a una situación improvisada, porque puede ir con las 
preguntas en papel.

Preproducción

El entrevistado: es una persona que accede a concedernos parte de su 
tiempo. En este sentido, es necesario que el tallerista converse con los 
estudiantes sobre la importancia del encuentro. El equipo de rodaje, debe 
ir con un análisis previo acerca del entrevistado: saber quién es, cuál es 
su especialidad, qué temática va a desarrollar, cuánto tiempo dispone 
para realizar la entrevista, etc. Además, se propone que el director vaya 
con una guía de preguntas escritas a realizar, confeccionadas por todo 
el equipo.

Para conceptualizar 

Actividades para ampliar 
7. Serie “Apuntes de película” de Juan José Campanella.  
Disponibles en YouTube: https://www.educ.ar/recursos/112682/edicion
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Roles en ámbitos educativos
Realizar una puesta en común, donde el tallerista 
acompañe el intercambio, preguntando sobre los 
posibles roles que existen detrás de una escena 
en una película profesional y cuáles se podrían 
realizar dentro del ámbito educativo. Luego, pueden 
compartir la propuesta que aparece en la siguiente 
infografía.
 

Equipo de dirección

Equipo de producción

Equipo de arte

Equipo de sonido8

Equipo de fotografía y cámara

Equipo de edición de imagen

Equipo de edición de sonido

Equipo de prensa

Equipo de foto fija

Equipo de gráfica

Director, Asistente de Dirección

Jefe de producción, Productor de campo

Director de Arte, Escenografía y decorados, Maquillaje, Vestuario

Director de Sonido, Microfonista

Director de Fotografía, Camarógrafo, Foto Fija

Editor, Colorista

Editor de Sonido, Musicalizador

Coordinador, Redactores (gacetilla gráfica, redes sociales, blog)

Fotógrafos

Diseñadores

EQUIPO TÉCNICO (roles detrás de cámara) 
Un rodaje profesional contempla equipos de trabajo con varios roles dentro de cada uno de ellos. 
Proponemos aquellos que son posibles de asumir por los estudiantes y que además, están condi-
cionados por el equipamiento que se utilice para el registro.
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Uno de los aspectos más notables del lenguaje audiovisual de un tiempo a 
esta parte, es cómo se vinculan los nativos digitales (generación que nació con 
pantallas en lo cotidiano) y los que no lo somos con la alfabetización de este 
lenguaje. Aprender a contar audiovisualmente, es desandar un camino, que se 
ha naturalizado, porque todos contamos algo con una cámara, desde lo cotidiano 
y, especialmente, a través de las redes sociales. Las prácticas que proponemos, 
tienen la finalidad de que los estudiantes descubran un nuevo lenguaje desde 
un significado emocional y comunicacional para orientar el sentido del mismo.

Los estudiantes, ya saben que hay diferentes roles para la realización 
audiovisual y que cada uno de ellos desempeña tareas propias. Que todos puedan 
pasar por esta experiencia, posibilita que los estudiantes generen sus visiones 
cinematográficas a través del uso del lenguaje audiovisual: un lenguaje que 
requiere mirar a través de una cámara para comunicar algo. Para trabajar con 
la composición de la imagen y sonido, se propone que el tallerista retome los 
conocimientos previos de los estudiantes, para analizar cómo aplican los roles 
de un rodaje profesional en el equipo de trabajo que va a realizar el documental.  

El cine es 
un arte colaborativo 

Preproducción

APUNTES
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actividades para ampliar
8. Equipo completo de sonido: Jefe de sonido directo -operador de mezcla -  microfonista o boom operator - editor - 
artista de foley

¿Cuáles son los roles que creen son fundamentales para realizar el 
documental? ¿Cuáles proponen para el grupo? ¿Cómo organizan la tarea? ¿Es 
necesario que todos tengan experiencia previa para asumir un rol? ¿Pueden 
hacer actividades y pruebas previas donde todos pasen por los diversos roles a 
modo de prueba antes de elegir?

Del página a página
al plan de rodaje 

La lectura página a página del guion, permite que cada equipo de trabajo 
realice aportes y comparta ideas sobre cómo visualiza las diferentes escena 
del documental. Tiene el objetivo de unificar criterios de preproducción y 
rodaje. Lo que se define en esa lectura no se modifica y está acordado por todos 
los estudiantes; y así,  el grupo puede avanzar con los preparativos para el 
rodaje de manera organizada. Además, ayuda a anticipar situaciones y posibles 

Capítulo  02  
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Lectura “página a página”
Leer el guion “página a página” que escribió el 
grupo, en una mesa de trabajo y hacer marcaciones 
y anotaciones al margen para identificar los 
diferentes recursos narrativos que aparecen 
(voz en off, entrevista, imágenes de archivo o de 
observación, etc.), así como también los personajes. 
El tallerista puede organizar, con los estudiantes, 
la información en un planilla de desglose, y luego 
en un plan de rodaje.
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soluciones. Una vez realizada la lectura del guion “página a página”, se arma 
un plan de rodaje para establecer de manera ordenada: el número de escena, 
el personaje, la descripción de la acción y el lugar, los recursos narrativos, las 
preguntas, el tipo de plano y la fecha de entrevista o rodaje.

Preproducción

¿Cuáles podrían ser las locaciones donde se realice el documental? ¿Cómo 
van a registrar el sonido en un exterior y en un interior? ¿Quién se ocupa de 
citar a los entrevistados? ¿Cuántos días de rodaje van a ser? ¿Cuáles son los 
acuerdos básico a los que llega el equipo?

Roles en ámbitos educativos: es fundamental que los estudiantes 
conozcan todos los equipos de trabajo que existen en un rodaje 
profesional, pero más importante es que cada uno de ellos pueda 
asumir un rol dentro del ámbito educativo donde se propone el registro 
del documental. El tallerista tiene que poder ser flexible respecto de los 
roles en ámbitos de formación, porque quizás no haya tantos alumnos 
como actividades a desempeñar y alguno deba asumir más de un rol 
o trabajar con lo que se conoce como “cabeza de equipo” para asignar 
todos las tareas de un área a un estudiante. 

Para conceptualizar 

¿Por qué es necesario organizar el plan escena por escena? ¿Todo el equipo que 
vaya al rodaje tiene que tener una copia? ¿Qué permite anticipar? Si hicieron 
un plan de rodaje para un proyecto de ficción, ¿cuál es la diferencia con el del 
documental? ¿Qué ítems son propios de documental?

Capítulo  02  

Desglose de escenas para rodaje
Analizar el PLAN DE RODAJE del documental 
“Pescadores” de Silvana Jarmoluk y armar 
un primer borrador de plan de rodaje para el 
documental propio. 





Capítulo
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03 Rodaje

De cómo organizarse en el 
rodaje: del guion al registro 
de testimonios y escenas
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Variables para plantear 
técnicamente una entrevista en set
Mirar el cuadro de variables técnicas para realizar 
una entrevista para encontrarse con cada personaje. 
El testimonio es un elemento esencial dentro 
del cine documental. La entrevista es la forma  
más usual de plasmarlo.
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El rodaje es el momento de poner en práctica todo lo planificado durante 
el desarrollo de proyecto y en la preproducción. Salir a grabar las escenas que 
se escribieron en el guion es enfrentar la hipótesis con la realidad. Entonces, 
es fundamental tener presente qué se quiere contar y qué recursos se van a 
utilizar, para no perder el eje de los testimonios y de las escenas planteadas.

El tiempo libre prácticamente no existe en el momento del rodaje y los 
estudiantes que pertenecen al equipo de cámara y sonido, seguramente tengan 
que tomarse un tiempo antes para hacer pruebas de cámara o registros de 
“sonido ambiente”9, que después se utilizan para acompañar la escena. 

Para poder organizar el material que se registre en cada entrevista, tanto 
de la imagen como del sonido, el tallerista puede facilitarle a los estudiantes 
planillas, que luego servirán para la etapa de montaje. En ellas se pueden hacer 
marcaciones de lo importante, de las tomas buenas o descripciones que se 
consideren para la etapa de posproducción.

Finalmente, el ambiente debe estar lo más controlado posible, por esa 
razón hacemos pruebas de encuadre y también de sonido10. 

La organización
en un set documental 

Rodaje  

En OFF/OFF 

En OFF 

En ON 

No esta (la película se cuenta sola)

No se lo ve pero se lo escucha como narrador

Aparece el director en cámara y por ende es un personaje más

EL ENTREVISTADOR

Personaje estático 

Personaje en acción  

Personaje caminando  

Parado o sentado

Realizando una actividad significativa para lo que se dice

interactuando con el espacio

EL MOVIMIENTO

Neutro

Croma

En estudio

En locación

No se le da importancia

Para hacer un recorte y poner lo que se necesite

Puede ser un estudio móvil, al igual que el croma

Re-significante o relacionado al personaje

EL FONDO

LA MIRADA DEL PERSONAJE

De costado a la cámara, mirando al entrevistador   

De frente a la cámara, mirando al espectador

Fuera de cuadro

Quien está casi pegado al lente

No se sabe dónde mira el personaje 

Debemos estar atentos a la mirada del entrevistado ya que cuando cambia constantemente  
a lo largo de su relato, es probable que la imagen quede mal, afectando el testimonio.   

En el encuentro con el entrevistado, hay que apreciar el valor de su tiempo 
e imagen como aporte a nuestro proyecto. En este sentido, es fundamental 
poner cuidado en los preparativos para ese momento. Mientras el equipo de 
cámara y sonido busca el mejor lugar para realizar la entrevista, quien dirija 
tiene que comentarle con anterioridad cuáles son las preguntas que se  le van 
a realizar, cuánto tiempo va a durar el encuentro y cómo piensan grabar las 
escenas. Anticiparle a la persona lo que se va a hacer, permite que se relaje y 
pueda expresarse con mayor soltura y claridad.

 La cesión de derecho de imagen es un texto impreso en un papel, donde 
cada persona que aparece en el documental nos cede su imagen voluntariamente 
para poder incluirla. Es fundamental que quien aparezca con testimonios y/o 
durante un tiempo determinado, firme la cesión. Si es menor de edad, deben 
hacerlo el padre y la madre en representación.

entorpecer el registro. Por ejemplo: una radio que suena de fondo, otras personas que conversan cerca, etc. Actividades para ampliar  
9. Sonido en rodaje: grabar elementos que no están en sincro con la imagen, tener en cuenta cómo “suena” el 
entorno para saber qué rescatar. Los pequeños grabadores portátiles son muy útiles para colocarlos cerca de la 
cámara y obtener una estética hiperrealista.
10. Ambiente y fondos: cualquier fuente sonora que genere ruido hay que intentar que no esté porque puede  
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¿Para que sirve una cesión de imagen? ¿Cuándo debe entregarse al 
entrevistado? ¿De qué imégen estamos hablando? ¿El uso de la propia imágen 
por qué tiene que ser cedido para otros fines? 

 Las prácticas que proponemos en este capítulo ayudan a la organización 
del rodaje del cortometraje, ya que los elementos para su realización fueron 
elaborados previamente: guion literario (de rodaje), plan de rodaje, preguntas 
para cada entrevistado, escenas, recursos narrativos, etc. Además es necesario 
que el grupo se organice para poder tener registro tanto de lo que pasa delante 
de escena, como también detrás de escena.

Backstage de rodaje
Registrar, desde cada una de las áreas, las 
experiencias de los diversos días de rodaje. Puede ser 
en variados formatos y soportes, como por ejemplo: 
tomar fotografías,  escribir una bitácora, grabar 
entrevistas al equipo técnico, etc12. 

Actividades para ampliar 
12. Organizar el trabajo de registro en set con otras disciplinas. Pueden participar profesores de Lengua, Artes Plás-
ticas, Música, TICs. Por ejemplo: con el docente de diseño o arte, pueden diseñar el afiche y el logo del cortometraje. 

Cesión de imagen
Leer la cesión de imagen11 que aparece a continuación 
con el grupo y realizar un listado de todos los 
personajes a quienes deben hacérsela firmar antes 
de grabarlos con la cámara.  

Capítulo  03  

Actividades para ampliar 
11. El contrato de cesión de derechos de imagen es un documento que permite que una persona física (cedente)  
autorice a un tercero (cualquier persona física o jurídica) o cesionario a utilizar su imagen a título gratuito u oneroso.

Al finalizar el encuentro con cada entrevistado, pueden realizar una selfie con el set de fondo 
y escribir un epígrafe que sintetice la experiencia del día. De esta manera podrán armar una 
secuencia de imágenes. 

DIRECCIÓN

Al finalizar la jornada, pueden hacer referencia a su trabajo con la puesta de cámara, 
recreando algún encuadre que les haya gustado o que haya sido complicado, sacar una foto 
y colocar un epígrafe. 

CÁMARA

Mientras transcurre la jornada, pueden hacer un registro del antes, el durante y el después 
de los decorados/fondos del día. ARTE

Los productores son los encargados de ver que el proceso de rodaje llegue a su fin, habiendo 
cumplido todas y cada una de las instancias. Pueden realizar un cuadro donde coloquen las 
tareas del día, lo que se logró y lo que está pendiente (es probable que algunos puntos estén 
inconclusos y deban completarse en la siguiente jornada).

PRODUCCIÓN

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA EL REGISTRO EN SET Y LA ORGANIZACIÓN

Son los encargados de registrar lo que sucede delante y detrás de cámara con sus imágenes 
sin movimiento. Es importante que registren, por ejemplo: una foto de cada escena, un paisaje, 
una locación con los personajes y el equipo, una foto de cada una de las áreas, entre otros.

FOTO FIJA

Son los encargados de administrar la información del detrás de cámara del documental. 
Pueden armar un blog, una página en alguna red social o en varias y llevarlo adelante con 
textos e imágenes.

PRENSA

Son los encargados de realizar el backup del material que se grabó en el día. Se sugiere que 
mientras se avanza con el siguiente día de rodaje, ellos vayan armando cronológicamente las 
escenas en un programa de edición.

EDICIÓN

Para musicalizar el documental, pueden utilizar temas de bandas preexistentes (necesitan 
solicitar permiso) o componer música original.MÚSICA

Rodaje  
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La organización de los equipos de trabajo en el set permitirá que todos los 
estudiantes participen del proceso y tengan una actividad para realizar 
mientras se graba el documental, más allá de los personajes o de quién hace
cámara y dirige. A partir de esta práctica, puede incluirse a cada uno de los 
que participan del taller, para que los tiempos muertos propios del rodaje no
se reflejen en el proceso de aprendizaje del lenguaje audiovisual, donde  
es fundamental que participen para evitar el aburrimiento y la deserción.

Para conceptualizar 
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04 Posproducción

De cómo posproducir  
un documental:  
de los formatos  
y el registro al corte final 
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Guión de montaje
Lean la infografía de los guiones (de rodaje y 
montaje) del documental “FAVIO: CRÓNICA DE 
UN DIRECTOR”, de Alejandro Venturini, para 
reflexionar sobre las modificaciones que aparecen 
luego del rodaje. 

¿En qué favorece la realización de un nuevo guion? ¿Cuáles son las diferencias 
que aparecen entre el primer guion (de rodaje) y el segundo (de montaje)? ¿Es 
necesario organizar el material en un guion? ¿De qué otra forma se puede hacer? 
¿Quiénes participan de este proceso? ¿Pueden hacerlo todos juntos como equipo?
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Es probable que el guion de rodaje se haya modificado al enfrentarse con la 
realidad, con los entrevistados y aquellos imprevistos de un rodaje documental 
que no se pueden controlar y requieren de una toma de decisión inmediata. Los 
imprevistos y descubrimientos que enriquecen el registro documental ponen de 
manifiesto la necesidad de revisar el guion/estructura de rodaje. Las prácticas 
del lenguaje en esta etapa del proceso, están vinculadas a lo que se quiere contar, 
en contraste con el material que se registró y los nuevos descubrimientos. Es 
el momento de ver si se afirma, refuta o reformula la hipótesis del proyecto. Es 
necesario revisar en el montaje, si lo que se quiso comunicar desde el guion, se 
ve reflejado en la yuxtaposición de las imágenes que dan un sentido a la obra; 
así como también reflexionar acerca del aporte del sonido como transmisor de 
sensaciones y de la imagen en cuanto al uso del color y el contraste. Es decir, la 
vinculación entre el plano sonoro y el plano visual.

Hay quienes hacen un guion de montaje, luego de ver todo el material 
logrado, antes de empezar a editar. Otros, arman una nueva estructura o escaleta 
de las acciones y el desarrollo de cada personaje. Es importante tener en cuenta 
los tiempos de trabajo del grupo para ver cuál es el camino que se desea tomar. 
Pero, indefectiblemente, hay que revisar la hipótesis, el guion y la sinopsis del 
proyecto en contraste con el material y definir nuevamente el rumbo.

El montaje 
de un documental  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guiones de
Rodaje
y Montaje
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MONTAJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Definir el software de edición, organizar el material, seleccionar las tomas  

y editar el corto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRENSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tienen que usar este tiempo para comunicar en la escuela y en la comunidad 

cuándo se estrenará el cortometraje. La idea es hacerlo a través de las redes 

sociales, que ya vienen desarrollando y, si les pareces interesante, pueden sumar 

un blog. Es importante sumar las experiencias de las otras áreas.
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al cortometraje y luego, pueden crear un afiche, como los que promocionan las 

películas.
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GRÁFICA

Y AFICHE 

FOTO FIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Una vez que realizaron el trabajo de selección de las fotos y las hayan entregado 

al equipo de prensa, pueden trabajar con la corrección de color del cortometraje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MÚSICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seleccionar la banda sonora para el corto o componer música original, si hay 

integrantes del grupo que tengan interés y estudios para hacerlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SONIDO 

Reorganización del trabajo  
en equipos
Retomar los cuadros que completaron en las 
etapas anteriores “Esquema de áreas de trabajo 
y rol que desempeñan” en preproducción, para 
redefinir y organizar las tareas de cada equipo en la 
posproducción. Elaboren un esquema con las posibles 
producciones, para que realicen los equipos de trabajo 
que finalizaron sus tareas de preproducción y rodaje.

Capítulo  04  

Actividades para ampliar
13. Investigar y escribir un texto acerca de David Wark Griffith y sus aportes al lenguaje audiovisual.
14. https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ&t=32s

El sentido del montaje
Mirar, escuchar y leer las entrevistas de Alfred 
Hitchcock, Martin Scorsese, Steven Spielberg, 
Quentin Tarantino y Juan José Campanella acerca 
de la magia del montaje.  

LINKS

https://www.youtube.com/watch?v=_VH2SF6_uh0
https://www.youtube.com/watch?v=EGGLz7gYNz4
https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://edaeditores.org/juan-jose-campanella-montajista/

Luego de escuchar a algunos directores, reflexionar acerca del montaje de una 
obra cinematográfica, ¿qué entienden ustedes por montaje?
¿Por qué Alfred Hitchcock habla de la yuxtaposición de muchas imágenes en 
varios tamaños? ¿Quién dice Hitchcock que fue D.W. Griffith para el lenguaje 
audiovisual13? 
¿Por qué para Scorsese los tamaños de planos, las diferentes lentes y  usos de 
la luz, están vinculados con un punto emocional para la audiencia? ¿Por qué 
dice que el cine se convirtió en algo muy poderoso y hay que aprender a usarlo? 
¿Cómo aplica el montaje en este pensamiento? 
Quentin Tarantino hace una comparación entre el compositor o músico y el 
editor de una película, ¿Esta reflexión está vinculada con el montaje? ¿Por 
qué?
¿Qué nos quiere decir Steven Spielberg cuando habla de enfrentamiento entre 
lo que sucedió en el rodaje y lo que se ve en la isla de edición? ¿Creen que 
pueda pasarles lo mismo? 
¿Cuál es la gramática básica del cine creada y difundida por Griffith que se 
menciona al final de “La magia del montaje cinematográfico (parte 1/8 14)?
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atmósferas, las emociones que se quieren lograr y adentrarse en el aspecto 

narrativo de los personajes para definir el diseño sonoro.
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La siguiente planilla permitirá organizar el material que se registró, luego 
de ser visionado y categorizado. Puede realizarse de manera manual o encontrar 
dentro del software de edición un sistema de categorización.

JORNADA  CLIP/ARCHIVO ESCENA TOMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Edición del material de registro
Mirar el material grabado y seleccionar de la totalidad 
de tomas aquellas que, los editores o todo el grupo, 
consideren mejores desde el registro de la imagen  
y el sonido, para comenzar el armado del montaje. 
Se propone primero ordenar los archivos de video 
por día de rodaje y luego organizarlos y nombrarlos 
por escena o entrevistado. Antes de borrar el 
contenido de las tarjetas de memoria, es importante 
realizar un backup en otra computadora, pendrive 
o disco externo, ya que si sucede algún imprevisto 
con el material que se está manipulando y se daña 
o extravía, es irremplazable. 

¿Cómo hicieron para unificar los formatos? ¿Cuáles fueron las dificultades 
con las que se encontraron? ¿Tuvieron que acceder a tutoriales online? ¿Qué 
es necesario prever antes de sentarse a editar?

Variedad
de formatos 

Unificar formatos
Elegir un software de edición. Abrir un proyecto, 
nombrarlo como “prueba de formatos” y subir material 
con diferentes extensiones: archivo audiovisual, de 
registro en rodaje (con dos cámaras diferentes), 
fotográfico, efectos sonoros, música. Unificarlos en 
el timeline y hacer un armado. Renderear el material, 
hacer la bajada y proyectarlo para que todo el grupo 
pueda analizar cómo fue el proceso. Esta misma 
actividad, la pueden realizar en grupos de tres  
o cuatro, para pasar todos por las experiencias. 

Las diferentes instancias de rodaje que pueden suscitarse en el proceso 
de registro del documental, nos enfrentan a la posibilidad de encontrarnos 
con diversos formatos (registro, archivo, fotográfico) que hay que unificar en 
una línea de tiempo (timeline) dentro de un programa de edición. Es necesario, 
nuevamente, tomar decisiones sobre cuál va a ser el seteo de la pos de imagen, 
para unificar la totalidad del material. 

La mayoría de los programas de edición permiten unificar formatos, pero 
suele ser más complicado si el registro se hizo con variedad de cuadros por 
segundo, y si la grabación del audio está en diferentes velocidades. Actualmente, 
los softwares de edición permiten mucha mezcla de formatos -codec y calidad 
de registro de cámaras-. Sin embargo, es más complejo unificar formatos 
cuando los archivos están en diferentes frame rate (velocidad de cuadro por 
segundo).

Recomendamos los siguientes seteos para el registro:
IMAGEN Video: 25 cuadros por segundo. Fílmico: 24 cuadros por segundo.
SONIDO Video: 25 cuadros por segundo. Fílmico: 24 cuadros por segundo.
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Realizar una proyección antes del corte final o definitivo de imagen, es 
necesario para revisar el montaje y ver si lo que el grupo quiere contar realmente 
se refleja en esta versión del documental. Tomar apuntes acerca del aporte del 
sonido (que aún no se trabajó) y conversar sobre posibles ajustes. 

La bajada final del proyecto documental tiene un formato de extensión 
posible, dependiendo del lugar donde se va a proyectar. Es decir, los backups 
del máster se tienen que exportar en un formato determinado y con la mayor 
calidad, según el material de origen, para su reproducción. Usualmente, para la 
bajada final del proyecto se utiliza un archivo .mp4
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El montaje: es el proceso que permite que el documental adquiera 
singularidad y autonomía. Es decir, se convierta en una obra acabada, que 
pasa a ser parte del patrimonio audiovisual de la provincia y sólo le queda 
encontrarse con el público.

Para conceptualizar 

Posproducción  
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Corte final
Proyectar el primer armado del cortometraje al 
grupo y escuchar las devoluciones de todos los que 
participaron. Luego, retomar los comentarios para 
revisar, probar cambios y modificar el primer corte 
del cortometraje, con el fin de explorar diferentes 
usos del lenguaje en el montaje, siempre en función 
de la historia que se quiera contar. Finalmente, 
trabajar el sonido e incorporar la banda sonora, para 
luego, realizar la corrección de color.15

Actividades para ampliar
15. Leer o ver tutoriales sobre el manejo del software elegido para el montaje, la corrección de color y la edición 
de sonido. Open Shot: https://www.youtube.com/watch?v=KvjjoM9nFrE. 
Adobe Premiere Pro: https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU.
Windows Movie Maker: https://www.youtube.com/watch?v=LcRl6ZU339E

¿El relato en su totalidad es claro? ¿Qué cuenta? ¿Quién lo cuenta? ¿Algún 
momento de la proyección se hizo larga? ¿Podría sacarse algo? ¿El orden en 
que aparecen los personajes, lo sentiste bien? ¿Qué cuenta el final?

Proyección de testeo
Al finalizar todos los cambios y ajustes del corte final, 
pueden hacer una última proyección con un público 
más amplio, que no haya estado involucrado en el 
proceso, para que escriba una devolución, a modo 
de encuesta, sobre algunos aspectos del corto que 
les interesa revisar. Por ejemplo: ¿Qué entendieron 
sobre la historia?, ¿Qué les transmitió el final?, etc. 
Lo que formalmente se denomina una proyección 
de testeo. Luego, pueden leer las encuestas, evaluar 
las respuestas, retomar sus impresiones y hacer los 
últimos ajustes antes de la bajada final del corto, la 
que está cerrada y no se puede modificar más.  

Capítulo  04  



Exhibición del cortometraje
Trabajar con una entrevista editada. Dar mejor 
calidad a los diálogos, quitando todo lo que reste en 
naturalidad, como bajas frecuencias producidas por 
el viento o la manipulación del micrófono. También, 
arreglar las frases mal cortadas en el proceso 
de edición de imagen con fundidos que logren 
homogeneizar los fragmentos y probar limpiar 
diálogos con las herramientas del software para 
mejorar la inteligibilidad de los mismos. Sin embargo, 
lo mejor siempre es tener una buena toma directa.

¿Lo que percibimos en la entrevista es exactamente lo que capturó el 
micrófono? Entonces, ¿es necesario reconstruir la realidad o verosimilitud 
del documental a través del diseño sonoro? ¿Cuáles son las herramientas o 
recursos que lo permiten? 
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Posproducción
de sonido 

Posproducción de sonido: luego del corte final de imagen, empieza 
el trabajo con el sonido. Al recibir el material editado de las imágenes nos 
encontraremos con un sonido fragmentado y sin continuidad que tiene que 
lograr tener homogeneidad en cada escena. El proceso de posproducción es el 
momento donde hay que seleccionar los pasajes sonoros más representativos 
para la historia y finalmente, realizar la mezcla de toda la banda sonora del 
documental. Es un proceso creativo tan importante como el del montaje.
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¿Cuál es la diferencia entre un libro y un guion? La diferencia radica 
en que un libro es una obra en sí misma que puede estar en la biblioteca de 
una persona, familia o institución. En cambio, el guion es el medio para hacer 
una obra audiovisual, que es el fin. Entonces, es importante que el tallerista 
converse con los estudiantes sobre el propósito del documental que realizaron.

¿Para qué hicieron el cortometraje? Seguramente, para compartir con 
otros (espectadores) una mirada sobre la temática o personaje elegido. Contar 
algo, mostrar experiencias y relatos, para que aquellos que lo vean, se puedan 
identificar en algún punto con esa historia. Entonces, la película está terminada 
cuando encuentra su público, un circuito de exhibición que muestre interés por 
la obra. Es durante ese mágico encuentro de proyección en diversos tipos de 
pantallas, que la obra pasa a ser parte de la cultura de nuestros pueblos, y ya 
no pertenece únicamente a quienes la realizaron. La propuesta de trabajo para 
la etapa de exhibición presenta un recorrido de posibles espacios de circulación 
del cortometraje, vinculados a la concepción de la obra: el corto documental.

El cine es con la mirada
de los espectadores  
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Realizar una infografía con los posibles espacios 
para la exhibición del cortometraje. Colocar 
imágenes y textos vinculados al circuito de 
proyección ideal.
Realizar un recorrido que vaya de lo micro a 
lo macro, es decir, por ámbitos vinculados a la 
escuela, que es donde se realizó el corto.
Después, piensen un espacio para compartirlo con la 
comunidad educativa y familiar y, finalmente, espacios 
vinculados con la circulación de cortometrajes dentro 
de la provincia, como por ejemplo los festivales 
“Oberá en Cortos” y “MovilFest”.

¿Quiénes deberían ser los primeros espectadores del documental? ¿Las personas 
que accedieron a dar testimonio? ¿Por qué es importante que lo vean primero? 
¿Cuál es el espacio dentro de la escuela donde podríamos hacer una primera 
proyección? ¿Quién sería nuestro público? ¿Qué cambia, si invitamos a la 
comunidad, al barrio, a nuestros seres queridos? ¿Cómo serían esas instancias? 
¿Nos preparamos de la misma manera? ¿Por qué es importante subir el corto 
a las redes sociales? ¿Cuándo es el momento de hacerlo? ¿Si lo subimos antes 
de presentarlo a festivales, qué puede pasar?16

Actividades para ampliar
16. Escribir una carta dirigida a la dirección de la escuela, en la cual se realice formalmente el pedido de un espacio 
equipado adecuadamente para la proyección del cortometraje y se incluya una fecha estimativa.
17. Articular el trabajo con docentes del área de Lengua, para la redacción y revisión ortográfica, y con los del área 
de Artística, Tecnología o TICs, para el diseño creativo.

Diseñar invitaciones tipo postales17, para invitar 
a la comunidad (educativa y familiar) a ver el 
cortometraje. 

Entablar comunicación con escuelas cercanas 
para realizar alguna proyección conjunta, donde se 
exhiban varios cortometrajes.

Completar fichas de inscripción a festivales.

Abrir un canal en las redes sociales y escribir 
los epígrafes en borrador para estar listos cuando 
sea el momento de comenzar la circulación en 
otros medios.  

Las actividades propuestas arriba, se pueden 
realizar en forma paralela, en grupos de trabajo.

La circulación de los cortometrajes realizados en ámbitos educativos: 
en el marco de la alfabetización audiovisual podemos decir que, la 
realización de cortometrajes dentro de la escuela, es un fin en sí mismo. 
Sin embargo, el proceso de aprendizaje del lenguaje audiovisual no se 
completa sin la mirada de los espectadores. Toda obra tiene un público 
al que está dirigido, conocerlo es fundamental para entender con quiénes 
necesitan comunicarse nuestros estudiantes.
Alfred Hitchcock decía: “El cine es un espectáculo y el público es su 
destinatario”. Tomando sus palabras, decimos que el cine es una forma de 
comunicar y el público de nuestra comunidad es su destinatario.

Para conceptualizar 

Posproducción de una entrevista
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Su majestad: la palabra. Partiendo del proverbio africano que “para educar a 
un niño se necesita todo un pueblo”, tenemos un desafío que excede a los formatos 
tradicionales de enseñanza-aprendizaje.

El 10% del tiempo lo transcurre dentro de la escuela, es decir que el restante 
90% el niño/joven absorbe la información que se encuentra por fuera de las aulas.

Hoy se nos presenta esta herramienta para el fortalecimiento pedagógico, 
convencidos que la alfabetización audiovisual en ámbitos educativos proporciona 
más instrumentos para estimular el pensamiento y la autonomía crítica.

Buena parte de la sociedad sostiene que la influencia de los medios es mala para 
los niños y adolescentes, que provocan menos niveles de lectura o que colocan al 
sujeto en contacto con modelos dudosos de imitar. Lo cierto es que en la actualidad 
es difícil imaginar a una persona desconectada del mundo de las redes sociales, de 
la televisión, del celular, Tablet o computadora portátil. Como docentes debemos 
asumir a una persona que estos cambios aparecieron a gran velocidad y que todo 
cambio es una oportunidad, no un problema. Hoy tenemos la chance de conocer y 
transmitir nociones a través de la praxis cotidiana.

Es cierto que ya no somos los tótems del discernimiento pero sí unos 
incomparables conductores áulicos hacia un conocimiento casi sin límites.   

En este mundo global, la Ley Nacional de Educación nos brinda un marco para 
pensar de forma holística el proceso de enseñanza. Queremos crear condiciones de 
igualdad en el acceso a las tecnologías (que vinieron para quedarse) e impulsar la 
participación en la cultura común.

Buscamos entusiasmar a nuestros niños, integrando sus capacidades 
emocionales y que los jóvenes produzcan mensajes audiovisuales alternativos. Que 
lean este material y se apropien como dueños del presente y la realidad inmediata. 
El conocimiento nos permite “manejar” y nos “ser manejados” por el mundo y la 
cultura audiovisual. 

Sabemos que sólo con este instrumento a modo de “guía” no es suficiente, 
nuestro objetivo es más profundo: queremos misioneros libres y sólo la educación 
nos hace libres. 

Sea en el formato que fuese: siempre su majestad será la palabra.

Lic. Hugo Passalacqua
Gobernador de Misiones



Los desafíos de la educación hoy son estímulos para que los docentes 
busquemos nuevas maneras de promover la construcción crítica del conocimiento. 
Por ello valoro la dedicación del equipo del IAAVIM, Instituto de Artes Audiovisuales 
de Misiones, que incluye en su plan de trabajo el desarrollo de este material 
orientador para los maestros y profesores misioneros. 

 Así como es importante la alfabetización inicial como base para el acceso 
al mundo de la lectura y la escritura, la alfabetización audiovisual se nos presenta 
como un nuevo proceso de aprendizaje, imprescindible para acercar a los niños y 
jóvenes al mundo de la cultura desde los lenguajes propios de nuestra época.

 Este material se convertirá en una potente herramienta para la transformación 
de las prácticas de enseñanza, pues la conjunción poderosa entre la experticia de 
nuestros productores y gestores audiovisuales y la capacidad pedagógico-didáctica 
de nuestros docentes es una fórmula perfecta para un salto cualitativo en la 
educación misionera.

 Ya tenemos pruebas concretas de experiencias desarrolladas en los CAJ, 
Centros de Actividades Juveniles, donde los jóvenes encuentran un espacio para 
expresar sus particulares modos de ver la vida, y en los que las experiencias de 
producciones de cortos y otros productos audiovisuales nos demuestran que vale 
la pena animarse a romper esquemas estereotipados y buscar nuevas alternativas 
para enseñar y aprender.

 Por ello felicito a los gestores de este material e invito a los docentes a 
apropiarse de esta herramienta para seguir construyendo la educación que todos 
queremos.

Mgter. Ivonne Aquino
Ministro de Cultura, Educación

Ciencia y Tecnología



En la actualidad, el lenguaje audiovisual  atraviesa el cotidiano de toda la 
población, desde los niños a los adultos, sin importar su pertenencia social. Es la 
herramienta que nos permite reinterpretar y recrear nuestro mundo, generando la 
posibilidad de modificar nuestras conductas y cultura.

Los artículos 27 y 28 de la Ley  VI N° 171/ 2014 - Ley Provincial de Promoción 
Audiovisual, cuyo ente de aplicación es el Instituto de Artes Audiovisuales de 
Misiones, en sus artículos N°27 y N° 28  plantea:

“Artículo 27: El IAAVIM asesora al Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y 
Tecnología y al Consejo General de Educación a los fines de incorporar la enseñanza 
y práctica del lenguaje audiovisual a la currícula de la educación formal en todos sus 
niveles.

Artículo 28: El IAAVIM promueve acciones que apuntan a la alfabetización 
audiovisual de la población y la lectura crítica del lenguaje audiovisual y los medios de 
comunicación, como por ejemplo talleres, cine-clubes y producciones audiovisual”

Conforme a este marco legal, proporcionamos este cuadernillo didáctico: 
“Cine Joven Comunitario, Practicas para la Alfabetización Audiovisual en Ámbitos 
educativos”, producto de un trabajo mancomunado entre la Gerencia de 
Capacitación, la coordinación de Producciones Comunitarias del IAAviM y diversas 
áreas del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia. 
Asimismo, contamos con el invalorable apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

La producción audiovisual y cultural que atraviesa a diario a nuestra población, 
es extranjera en un alto porcentaje: 85%. Resulta vital que nuestras niñas, niños y 
adolescentes puedan apropiarse del lenguaje audiovisual y sean capaces de analizar 
críticamente los mensajes que reciban para cambiar sus propias realidadades.

Consideramos que, introducir la alfabetización audiovisual en la currícula 
escolar, en todos los niveles educativos, es la manera de asegurar la participación 
plena de todos los misioneros en esta disputa cultural.

Axel Monsú
Coordinador y Representante Legal e Institucional 

Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones



El Consejo Federal de Inversiones (CFI) hace varios años brinda asistencia 
técnica y financiera  en la provincia, propiciando proyectos que incentivan el uso 
del lenguaje audiovisual en ámbitos educativos.

En este sentido, Misiones ha dado un paso al frente al tener una Ley de 
Promoción Audiovisual en cuyos objetivos se plantea la implementación y enseñanza 
del lenguaje audiovisual en la currícula educativa. En este contexto, nos pareció muy 
oportuno la realización de una guía para la alfabetización audiovisual que colabore 
con la tarea docente en el aula, entendiendo alfabetización audiovisual como el 
proceso de aprendizaje de escritura, lectura y comprensión de obras audiovisuales.

Si bien hoy en día los jóvenes tienen incorporado el manejo de las herramientas 
audiovisuales, y producen de manera cotidiana relatos audiovisuales, son pocos los 
espacios  que promueven el análisis y reflexión sobre la producción simbólica de 
este lenguaje y su impacto en la sociedad.  Por esto apostamos a este cuadernillo 
de “Alfabetización Audiovisual en Ámbitos Educativos” como una herramienta para 
espacios de enseñanza y aprendizaje, en el que los jóvenes tomen conciencia sobre 
una práctica que tienen naturalizada, a fin de potenciar sus vocaciones y aportar a 
su formación como ciudadanos en una época  interpelada día a día por el lenguaje 
audiovisual.

Mgter. Arq. Lidia Bina Viviana Rovira
Representante titular de la Provincia de Misiones ante el CFI
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Presentación

La alfabetización audiovisual se presenta ante nosotros –los que trabajamos 
vinculados a los ámbitos educativos– como parte de los aprendizajes que debemos 
asumir. 

Hacer videos y fotografías con versiones de nuestras vidas y de las ajenas para 
luego subirlas a las redes sociales, es el medio de comunicación primario de nuestra 
sociedad actual y, en específico, de los jóvenes Millennials1, que crecieron en una 
época donde las vivencias son –en gran medida– a través de las pantallas. Hablamos 
de una generación que se expresa audiovisualmente y no concibe el mundo sin 
Internet, que acceden a los contenidos a través de diversas plataformas, dispositivos 
y aplicaciones. No obstante, entendemos que hacer videos no logra abarcar toda la 
complejidad que implica saber usar el lenguaje audiovisual para contar con sentido 
narrativo una historia y materializar el contenido comunicacional que existe detrás 
de la obra. 

El lenguaje audiovisual no es algo obvio, ni se desprende del uso de las 
tecnologías. Tampoco es algo acabado y estable, sin movimiento, sino que aquello 
que lo define está en relación al recorrido que hacemos. Es decir, en la medida en 
que los estudiantes hacen de su uso un lenguaje, y, a su vez, se reconocen en él. 
Es imprescindible que los ámbitos educativos empiecen a formar ciudadanos que 
puedan comunicarse audiovisualmente, usar el lenguaje de la imagen como parte 
de las nuevas alfabetizaciones y de los procesos culturales de transformación social. 

Incluir el lenguaje audiovisual y su alfabetización en las escuelas, hace visible 
el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como parte de 
las sociedades contemporáneas; que permiten establecer un reencuentro genuino 
con las ideas, intereses, preocupaciones y sensaciones de los estudiantes. En 
efecto, problematizar el uso y la pedagogía de la imagen en espacios educativos 
es superar lo obvio del imaginario, como que los millennials están alfabetizados 
audiovisualmente, porque nacieron en un mundo que se comunica a través de las 
pantallas. 

Con la propuesta de este cuadernillo, queremos asumir la idea del cine como 
modo de producción cultural y como medio de transformación social, sin olvidar el 
sentido lúdico y de entretenimiento que desde George Mélliès está vinculado con el 
audiovisual. Pretendemos se promuevan experiencias educativas comunicacionales, 
que permitan que los estudiantes narren sus vivencias, y se identifiquen con lo que 
producen.

Fernanda Ribeiz Huarte
Docente, guionista y realizadora 

especializada en alfabetización audiovisual en la escuela

 1. Término definido por los historiadores Neil Howe y William Strauss en 1991.



Cómo recorrer este cuadernillo

Cinco capítulos integran esta propuesta para la alfabetización audiovisual, 
y están destinados a las personas que acompañen el aprendizaje del lenguaje 
audiovisual en espacios educativos: docentes y/o talleristas. 

Nombramos cada capítulo como las etapas de realización de una película: 
Desarrollo del proyecto, Preproducción, Rodaje, Postproducción y Exhibición. Es 
un recorrido posible para realizar con los estudiantes, donde cada uno de los 
involucrados podrá apropiarse de las prácticas sugeridas y aportar su experiencia e 
impronta para enriquecer la propuesta en la escuela. 

En cada una de estas etapas, valoramos el trabajo e integración de docentes de 
diversas áreas curriculares, como: Lengua y Literatura, vinculando  los contenidos 
de narración, elaboración de sinopsis, argumentos y guiones. Asimismo, de las 
áreas de Salud, Ecología, Psicología, Filosofía, Derecho, Ética y Ciudadanía, 
Historia para el abordaje y problematización de las temáticas. Del área de Tics, en 
la edición y postproducción digital. Artística y Tecnología en el diseño de posters y 
carteles de promoción. 

Actividades para ampliar. Más sugerencias para el trabajo con los contenidos en relación con otras 
áreas curriculares. 

APUNTES: un espacio para que el tallerista utilice a modo de notas.

Propuestas para resolver y producir con los estudiantes abordando los 
contenidos y prácticas del lenguaje audiovisual (mirar cortos, registrar una 
escena con diversos dispositivos, investigar, escribir ideas, sinopsis y guiones, 
analizar la estructura narrativa de los cortos) de cada uno de los capítulos.
*Y orientaciones para los estudiantes acerca de dicha práctica.

Preguntas para orientar el intercambio con los estudiantes, que posibilitan la 
reflexión y el abordaje de diversos contenidos propios del lenguaje audiovisual.

Información y teoría sobre cine y prácticas del lenguaje audiovisual para 
que el docente y/o tallerista pueda comentar con los estudiantes.

Propuestas para ser realizadas al finalizar cada capítulo, que retoman los 
contenidos y prácticas de la alfabetización audiovisual, en función del 
desarrollo del cortometraje original/propio de los estudiantes.





CAPÍTULO
DESARROLLO DE PROYECTO 
De cómo desarrollar un proyecto 
audiovisual: de la idea al guión.

1



Cuando se escribe, como cuando se registra con la cámara se está haciendo un 
recorte de la realidad. Si comenzamos a pensar desde lo que cuenta la imagen, podemos 
ver lo que queda en cuadro y lo que se deja fuera. Hay una composición del encuadre y 
está directamente relacionada con la mirada del autor. Es fundamental que el tallerista 
comience a trabajar la noción de punto de vista para que los estudiantes puedan verse 
como creadores de ideas e historias, que comunican desde la propia perspectiva.

La propuesta de trabajo para la etapa de desarrollo de la idea, presenta 
un recorrido que parte de la experiencia de ver obras audiovisuales para pasar a 
registrar pequeños ejercicios y finalmente reflexionar sobre el recorrido transitado.

HACIA LA COMPOSICIÓN 

Proyectar los primeros cortometrajes de la historia del cine: “Salida de 
los obreros de la fábrica” (1895) de los Hermanos Lumière y “Viaje a la 
luna” (1902)  de Georges Méliès, que permitirán comenzar a trabajar las 
nociones de composición y de autor.

Luego de la proyección, se propone realizar un intercambio para escuchar 
las reflexiones de los estudiantes. Para orientar el intercambio acercamos algunas 
preguntas:  

¿Qué muestra el cortometraje de los Lumière? ¿Cuál es la ubicación de la cámara? 
¿Dónde se ve el movimiento? ¿Qué se ve dentro del cuadro y qué queda afuera? ¿Quién 
decide dónde colocar la cámara?

EL CINE NACE COMO CORTOMETRAJE

APUNTES:

“Salida de los 
obreros de la 
fábrica” (1895) 
Hermanos 
Lumière
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Sobre el cortometraje de Georges Méliès ¿Cómo se relaciona viaje a la luna con la 
realidad? ¿Cuál es la ubicación de la cámara? ¿Dónde se ve el movimiento? ¿Qué se ve 
dentro del cuadro y qué queda afuera? ¿Quién decide dónde colocar la cámara?

¿Cuál es la principal diferencia de registro entre el corto de los Hermanos Lumière 
y el de Georges Méliès?

Información para reflexionar con los estudiantes

Diferencias entre el cine documental y el cine de ficción.

En una primera instancia, los hermanos Lumière2  registran, en 1895, una serie 
de imágenes documentales donde aparecen trabajadores saliendo de una fábrica, 
olas que rompen en la orilla del mar y un tren que se dirige hacia la cámara. Lo que 
en aquel momento causa impresión en los espectadores, ya que creían que iba hacia 
ellos. Un año más tarde, en 1896, Georges Méliès, un ilusionista francés, demuestra 
que el cine, además de registrar parte de la realidad, puede ficcionarla. Con él nace 
la puesta en escena y el rodaje planificado. Algunos de sus cortometrajes más 
recordados son: “Viaje a la luna” (1902) y “Alucinaciones del barón de Münchhausen” 
(1911), donde además aparecen los primeros efectos especiales caseros.

Registrar con algún dispositivo (netbook, celular, cámara de fotos) una 
situación documental que les resulte interesante –como lo hicieron 
los hermanos Lumière con su fábrica–, a la que llamaremos “minuto 
documental”. 

*Orientación para la práctica del lenguaje: Recorran el ambiente 
donde se encuentran y cuando descubran una situación que les llame 
la atención o les resulte interesante, dispongan la cámara para grabar. 
Es fundamental que la cámara no se mueva (plano fijo relacionado con 
la propuesta de Obreros saliendo de la fábrica) mientras está encendida 
(usar soporte como mesa, silla, piso).

Actividades para ampliar
2) Realizar la biografía de los Hermanos Lamiere y Méliès. Construir una cámara oscura. 

“Viaje a la luna” 
(1902)
Georges Méliès



Después del registro individual, se propone compartir los “corto minuto” para 
favorecer el intercambio y reflexionar sobre el trabajo de composición de la imagen. 
Algunas preguntar para orientar los comentarios y conclusiones:  

¿Qué escena del medio decidieron registrar y por qué? ¿Qué esperaban que 
sucediera? ¿Cómo seleccionaron el encuadre ? ¿Qué se ve y queda fuera de campo, es 
decir, fuera del cuadro?

Actividades para ampliar
3) Utilizar algún dispositivo móvil y responder las preguntas a cámara, ejercitando la selección 
de encuadres. 4) Compartir imágenes fotográficas u obras de artes para ampliar la mirada sobre 
composición de imagen. Escribir un texto sobre lo que está afuera del cuadro, pero se puede imaginar. 
Diseñar el póster del “corto minuto documental”.

Para conceptualizar 
La noción de composición del encuadre y de autor: Cuando los estudiantes 

eligen qué quieren registrar, están haciendo un recorte de la realidad. Como 
todo recorte, se ve lo que efectivamente queda en cuadro y lo que queda 
afuera. Hay una composición del encuadre y está directamente relacionada 
con la mirada del autor/realizador, en este caso, los estudiantes. Entonces, es 
fundamental que ellos comiencen a verse como creadores de ideas e historias 
que quieren comunicar.
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LA IDEA DETRÁS DE UNA PELÍCULA/ UN 
CORTOMETRAJE/ UNA OBRA AUDIOVISUAL

Indagar de dónde surgen las ideas a la hora de escribir un guión cinematográfico 
es fundamental. Podemos afirmar que todo relato nace de una idea. Pero ¿dónde se 
originan las ideas?

Parece ser una respuesta sencilla de dar, pero suele ser más complicado 
de lo que su enunciado sugiere, porque implica entender que nuestra idea es lo 
suficientemente potente como para interesar a otros además de a nosotros mismos. 
Sin contar con que muchas veces, pasar a papel una idea es un trabajo colaborativo 
que requiere aunar intereses para develar aquello que se quiere comunicar. 

HACIA EL RESCATE DE LA IDEA
Para entender el origen de las propias ideas, se propone hacer un recorrido 

por ideas de otros y proyectar los siguientes cortometrajes:

Proyectar “Sleeping Betty” de Claude Cloutier (adaptación de obra 
preexistente), “El Rock de acá” de Marcelo Kuczek (narración de 
experiencias de creación musical), “La voz” de Sabrina Farji (basada 
en reflexiones sobre hechos históricos); y ver las siguientes películas: 
“Hijo de la novia” de Juan José Campanella (basada en experiencias 
personales) y “Un cuento chino” de Sebastián Borensztein (basada en 
una noticia periodística).5

Después de la proyección, el tallerista puede orientar el intercambio con las 
siguientes preguntas: ¿Todo relato nace de una idea? ¿Cómo saber cuál es la idea que 
nos interesa contar? ¿El corto Sleeping Betty, a qué cuento de la literatura clásica hace 
referencia? ¿El cortometraje “La voz” de Sabrina Farji, cómo se vincula con la realidad?

Actividades para ampliar
5) Proyectar algún otro cortometraje o película que resulte de interés para el tallerista porque la idea de 
la que parte se basa en una imagen generadora (sueño), un tema musical, entre otros posibles puntos 
de partida.



Información para reflexionar con los estudiantes

Diversos puntos de partida que dieron origen a las obras audiovisuales antes 
proyectadas.

La idea detrás del “Hijo de la novia” largometraje de JJ Campanella. 
El director y guionista, Juan José Campanella, ganador del Oscar a mejor 
película extranjera, por “El secreto de sus ojos”, cuenta que su tercer 
largometraje titulado “El hijo de la novia” está inspirado en una experiencia 
personal. El personaje que interpreta Ricardo Darín se sienta frente a su 
padre en la ficción, Héctor Alterio, quien le dice que se quiere casar con la 
madre, interpretada por Norma Aleandro. Esta escena retrata la misma 
experiencia que vivió Campanella con su padre, cuando le pide que lo ayude a 
organizar el casamiento por iglesia con su mamá, ya mayor, y con Alzheimer. 
Esta escena de la vida real aparece en la película y es la que catapulta el resto 
de la historia. 

La idea detrás de “Un cuento chino” largometraje de  Sebastián 
Borensztein. En esta oportunidad, el también guionista y director de 
películas como “La suerte está echada” (2005) y series de tv como “Tiempo 
final” (2000),  escribe el guión de la película “Un cuento chino”, luego de leer 
una noticia periodística en el diario Komsomolskaja Prawda en el 2007. La 
crónica relata la siguiente historia real: “Miembros de las fuerzas armadas 
rusas robaron un par de vacas y se las llevaron en un avión. Pero durante el 
vuelo las vacas se descontrolaron y ante la posibilidad de un accidente aéreo 
la tripulación se vio forzada a tirarlas al vacío”, dice el diario alemán citando 
el informe de la Embajada. “Con tanta mala suerte -continúa- que una de 
las vacas cayó sobre el pesquero japonés y lo mandó al fondo del mar”. El 
director toma este hecho como punto de partida para su película. 

La idea detrás de “Sleeping Betty” cortometraje de Claude Cloutier. Al 
ver este maravilloso cortometraje animado, podemos descubrir, desde el 
título sugerido, hasta los personajes que aparecen, que es una adaptación 
del cuento clásico “La bella durmiente” de Charles Perrault. En esta versión 
se puede trabajar con claridad el punto de vista del autor, que fusiona en 
sus fondos elementos de la época medieval con otros modernos. Incluso, 
se puede ver que los personajes pertenecen a la realeza, pero la bella es 
una chica de nuestra época. ¿Se puede pensar que es azaroso? No, pero es 
necesario verlo con los alumnos para poder entender por qué el autor toma 
esa decisión. La viste a ella con ropa contemporánea, porque representa a la 
mujer de hoy, que ya no necesita de un príncipe que la salve o en este caso la 
despierte. Esta es la posible conclusión para dialogar con los alumnos, luego 
de preguntar en el grupo cuáles fueron las visiones que ellos rescataron de 
la historia.

 

La idea detrás de “La voz” cortometraje de Sabrina Farji. En este 
cortometraje“Elena Roger interpreta a la Mujer, quien es invadida por las 
voces de algunos personajes de los 200 años de la historia argentina. Es una 
reflexión acerca de las distintas voces que conviven en el país, la persistente 
división entre hermanos y puntos de vista encontrados, la necesidad de 
crecer como nación y una mirada hacia el futuro”. Interesante material para 
analizar el punto de vista del autor y los motivos por los que toma ciertas 
decisiones, para reflexionar y dialogar, acerca de esta otra mirada de la 
historia, que retoma “la palabra” que  libera  o esclaviza a los personajes 
históricos más cuestionados. 

APUNTES:
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La idea detrás de “El Rock de acá” cortometraje de Marcelo Kuczek. 
En este caso, el director muestra a trece bandas de rock contemporáneo de 
Posadas, Misiones, las cuales narran su experiencia de creación musical y 
reflexionan sobre las posibilidades escasas que ofrece este ámbito cultural 
para la difusión de sus producciones. Aquí es claro el  punto de vista del autor, 
ya que recorta una realidad concreta en la que la clave  es la supervivencia.

Escribir, en modalidad individual, ideas para una historia audiovisual, 
partiendo de diferentes lugares. Posibles puntos de partida: una 
experiencia personal, una imagen generadora (fotografía, sueño 
recurrente, cuadro), un tema de interés, una obra literaria preexistente, 
la creación de un personaje, una pieza musical, etc. 

* Orientaciones para la práctica del lenguaje: Expresen con sus palabras 
de manera descontracturada aquello que quieren relatar, sin importar las 
formas. Ejemplo: “Es la historia de una chica que no se puede despegar 
de su teléfono celular y al final nos damos cuenta que ella es parte de una 
aplicación dentro de otro celular”. Es importante que puedan descubrir 
y comunicar de dónde surge, es decir cuál es el punto de partida 
seleccionado y qué quieren decir/comunicar con esa historia. 

La escritura audiovisual siempre es reecritura. Algunas preguntas para compartir 
al momento de escribir: ¿Pueden escribir más de una idea? ¿Es importante leer las ideas 
y modificarlas antes de leérsela a otros? ¿Tiene un personaje con el que te identificás? 
¿Qué quiere? ¿Pensaste si el final de tu historia consigue lo que desea? ¿Cuál es el 
conflicto al que se enfrenta? ¿Es otro personaje? ¿Tiene que ser otro personaje? ¿Qué 
descubre tu personaje al final? ¿Cuántas ideas tuviste antes de elegir la que más te 
gusta? ¿Escribirlas, bajarlas a papel, les dio forma y las resignificó?¿Cuántas ideas 
para realizar audiovisualmente creés que pueden surgir del mundo que te rodea en 
un día? ¿Cómo sabés cuáles vale la pena escribir y cuáles no? ¿Las escribirías todas? 
¿Escribís posibles historias en tu celular cuando surjen?

Para conceptualizar 
El origen de las ideas: La certeza de que detrás de toda obra audiovisual 

hay una idea, que parte de un lugar significativo para el que crea y que se 
relaciona con una visión propia del mundo. Entender también, que detrás 
de cada cortometraje o película en la que se participa como espectador, hay 
alguien que nos quiere decir algo. 

APUNTES:



EL CORTOMETRAJE

Si los estudiantes pueden identificar el origen de la idea y entender que hay 
algo de ellos que quieren compartir con otros, entonces están listos para trabajar 
algunos aspectos del lenguaje audiovisual vinculados con la producción de un 
cortometraje. 

¿Qué es un cortometraje? En principio es toda película que no excede los 
treinta minutos de duración. Vimos que el cortometraje nace con el cine mismo. Sin 
embargo, también se puede decir que el teaser (adelanto) de una película, el spot 
publicitario y el videoclip son variantes de relatos narrados en pocos minutos. La 
función de cada una de estas formas de relato es diferente, no obstante, comparten 
el tiempo breve de su duración para contar una historia6.  

HACIA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
NARRATIVA

Las actividades de este trayecto buscan favorecer la comprensión de la 
estructura del corto. Es importante que los estudiantes reconozcan las características 
propias en materiales de otros para poder aplicarlas en los propios guiones. 

 
Proyectar y analizar una selección de cortos para trabajar conflicto 
dramático, estructura narrativa y escritura audiovisual. Sleeping Betty 
de Claude Coutier, Oscilaciones de Mario Daniel Machado7, 11´09´´01 de 
Sean Penn, The maker de Christopher Kezelos, El lado de los frágiles de 
Guille Rovira, El regalo de Jacob Frey, Vecinos de Norman McLaren y Un 
Santo para Telmo de Gabriel Stagnaro.

Preguntas para orientar el intercambio que permiten descubrir aspectos comunes 
de los cortometrajes (realizarlas con todos los cortos):

¿Cuántos personajes aparecen en cada uno de los cortos? ¿El deseo de cada 
uno de ellos es fácil de identificar? ¿Cuántos objetivos o deseos tiene el protagonista? 
¿Con qué situación empieza cada uno? ¿Cuándo se descubre el conflicto de la historia? 

Actividades para ampliar
6) Trabajar medios de comunicación y formatos como spot publicitario, teaser de una película, videoclip 
de bandas referente de los alumnos. 7) Realizar una entrevista a los realizadores de la provincia de 
Misiones Mario Daniel Machado y Guille Rovira.
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Actividades para ampliar
8) Escribir una ficha de cada uno de los personajes que incluya: aspecto físico, carácter (aspectos 
principales de la personalidad) y biografía. 

¿Cómo se presenta? ¿Qué elementos son indispensables para que este conflicto se 
presente y se desarrolle? ¿Cómo es el final? ¿Alguna escena los sorprendió, les resultó 
inesperada?

Información para reflexionar con los estudiantes

Permitirá acompañar las reflexión de los estudiantes, a modo de ejemplo.

En 11´09´´01 de Sean Penn, descubrimos al inicio que hay un hombre mayor que 
le habla a un vestido como si fuera una persona. Inmediatamente se nos presenta el 
conflicto cuando entendemos que no puede ver la verdad: la pérdida de su esposa. 
Esa es la única línea de relato: la relación de él con la mujer que continúa viviendo 
en su cabeza. Al final, cuando ingresa luz al departamento, el hombre logra ver que 
su mujer ya no está y saber la verdad. Lo que nos sorprende, es que esa luz puede 
ingresar cuando las torres gemelas de Manhattan se derrumban.

Analizar los cortometrajes en este sentido permite poder descubrir aquellos 
aspectos de la estructura que son constantes: cuenta con un solo acontecimiento 
(única línea de conflicto), inicia con el personaje en situación de conflicto (hay un 
tiempo breve de relato) y presenta un final sorpresivo (potencia su efectividad).

Proponer a los estudiantes que traigan al taller cortometrajes para 
dedicar un encuentro a verlos. Además, resulta interesante poder indagar 
sobre la elección de ese material ¿Qué les llamó la atención para querer 
compartirlo?

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES8    
Y EL CONFLICTO

Analizar la estructura de un cortometraje, implica hablar de conflicto dramático 
y de personajes. Proponemos orientar los comentarios sobre los cortometrajes 
antes compartidos en estos tres aspectos: personajes, conflicto y estructura.

“Sin personaje no hay acción; sin acción no hay conflicto; 
sin conflicto no hay historia; sin historia no hay guión; sin 
guión no hay película”. (Syd Field) 

¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es su deseo u objetivo? ¿Qué se le opone? ¿Una 
persona, el medio o él mismo?



  

Retomar la idea que escribieron al inicio del recorrido y crear un conflicto 
dramático (con otro). Colocar el deseo del protagonista, del antagonista 
y escribir diez acciones que realizan los personajes para conseguir lo que 
quieren. 

* Orientaciones para la práctica del lenguaje: Escriban primero el nombre 
del personaje y la edad. Es importante que todos los personajes tengan 
un nombre que los identifique, tanto para uno, como para la lectura. 
Luego, escriban con claridad el objetivo (uno solo) y tiene que ser algo 
tangible. El conflicto se resuelve al final cuando el protagonista consigue 
lo que quiere o lo pierde para siempre. Esto se conoce como “esquema 
de conflicto”.

Algunas preguntas para orientar el intercambio luego de la escritura:

Para que haya un conflicto, ¿alcanza con presentar a un protagonista y su 
deseo? ¿Es necesario tener una fuerza antagónica? Si ya está claro el choque de las 
fuerzas del protagonista y el antagonista, ¿está completo el conflicto dramático? ¿Qué 
necesitamos para que los personajes avancen en conseguir lo que quieren? 

Para conceptualizar 
Estructura y conflicto dramático en un corto: La estructura del 

cortometraje, cuenta con un tiempo breve9, y por lo tanto necesita tener un 
desarrollo menor en su inicio y en su final. El conflicto debe estar planteado 
en el inicio del corto, sin largas presentaciones de personajes o acciones. Ya 
estamos inmersos en la situación que necesita resolverse: en el conflicto. En 
cuanto al final, tiene que ser sorpresivo, tener un revés que permita que los 
espectadores recuerden la historia. Impactar es lo que se busca en tan poco 
tiempo. Para ello es necesario que se desarrolle una única línea de relato. 
Un solo objetivo para nuestro protagonista que se cumple o no al final de la 
historia.

Actividades para ampliar
9) Leer “En tiempos breves” de Luisa Irene Ickowicz.

Conflicto Fuerza AntagónicaProtagonista
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LA ESCRITURA AUDIOVISUAL

La escritura audiovisual no es un fin en sí mismo, como puede ser una novela 
o una noticia periodística, es un medio para poder hacer una película. Si se analiza 
desde esta perspectiva, se va a poder trabajar con los estudiantes los aspectos 
propios del lenguaje audiovisual: escribir en TIEMPO PRESENTE, EN TERCERA 
PERSONA y pasar los pensamientos y sentimientos de los personajes a ACCIONES 
o DIÁLOGOS.  

Retomar alguno de los cortometrajes compartidos en clase para analizar 
las imágenes que aparecen. Es importante utilizar aquellos que hayan 
sido de interés para el grupo. 

*Orientaciones para la práctica del lenguaje audiovisual: Elijan un 
momento de algún corto que les haya interesado para contar qué 
imágenes aparecen y qué pasa. ¿De qué trata el corto?

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente experiencia permitirá apreciar los conceptos antes mencionados 
sobre la escritura audiovisual y orientar los relatos de los estudiantes: 

Lucía (16) comentó: “Sleeping Betty” es la historia de una chica que no se 
quiere despertar y todo el reino hace lo imposible para despertarla.
Hay una primera instancia, donde los estudiantes cuentan ese momento 
preferido, como si lo hicieran a la salida del cine. Si prestamos atención, vamos 
a descubrir que describen una sucesión de acciones que involucran a alguno 
de los personajes. Relatan la historia a partir de las ACCIONES.

Entonces, el tallerista puede formular una pregunta más específica: ¿Qué 
pasa en ese momento?
Lucía: Hacia el final del cortometraje el príncipe llega al castillo moderno con 
su caballo, toca el timbre e ingresa. El príncipe besa a la bella durmiente pero 

APUNTES:



APUNTES:

ella no se despierta. El caballo hace al príncipe a un lado y besa a la bella pero 
tampoco se despierta. Al final suena el despertador y se despierta. 

El tallerista tiene que tomar las acciones comentadas por los estudiantes 
para poder hacer visible que la narración está hecha en TIEMPO PRESENTE 
y que lo que describen los estudiantes son, nuevamente, las acciones que en 
esos fotogramas o secuencia suceden. Y esas acciones, no son pensamientos, ni 
diálogos, ni suposiciones, son imágenes. Esto implica mostrar lo que los personajes 
hacen, para que entendamos quiénes son y qué quieren decirnos a través de esa 
acción. Por ejemplo: Si Sandra Bullock, en la película “Gravity” de Alfonso Cuarón, 
se arrastra desde el océano hacia el continente y cuando llega se aferra a la arena 
con las manos, eso nos dice mucho de lo que le sucede a ese personaje: su deseo de 
volver del espacio a la Tierra. Hacemos hablar al personaje a través de lo que hace. 

Adaptar parte del cuento clásico “Caperucita Roja” de Charles Perrault a 
tiempo presente, con las acciones de los personajes, sin pensamientos, 
ni sentimientos. Se puede transformar la voz del narrador en diálogos 
o acciones. Ahora bien, antes de pasar el texto completo, deberíamos 
analizarlo para ver qué se puede cambiar, qué mantener y qué descartar. 
Lo primero que podemos hacer es marcar con colores cada uno de las 
posibilidades.
 
Fragmento del cuento original: 
“Caperucita era una niña que quería mucho a su abuelita, y un día su madre 
le dio una cesta llena de comida para que llevara la merienda a la abuelita, 
que vivía en una casa en el bosque.
La madre le advirtió que mientras estuviera en el bosque no se apartara del 
camino, y que no se entretuviera. Caperucita, obediente, se fue a casa de la 
abuelita haciendo como le había dicho su madre.
Cuando ya estaba en el bosque, se encontró con el lobo, quien le preguntó 
hacia dónde iba. Caperucita le contestó que a casa de su abuelita, que 
estaba enferma, a llevarle una merienda; y le dijo todo lo que llevaba en la 
cesta...”

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente información permitirá ver las posibilidades de traspaso de la 
escritura literaria a la audiovisual. 
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ROJO: todo lo que es pensamiento o aclaración del narrador, que no se puede 
ver y por lo tanto no se puede transcribir de igual manera. Por ejemplo, “Caperucita 
era una niña que quería mucho a su abuelita…” Si uno ve en la pantalla a Caperucita 
Roja frente a su mamá, no hay forma de saber que quiere mucho a su abuelita, salvo 
que la escuchemos decirlo o la veamos hacer algo: Caperucita toma una fotografía 
de su abuelita, la observa y la besa. Otra posibilidad es pasar esa aclaración a diálogo.

VERDE: las acciones que van a ser sólo pasadas a tiempo presente, pero que 
se mantienen como acciones. Por ejemplo, “… y un día su madre le dio una cesta 
llena de comida para que llevara la merienda a la abuelita, que vivía en una casa en 
el bosque”. La acción es la entrega de la canasta que le hace la mamá a Caperucita, 
y podemos ver la canasta llena de comida. Pero nunca podemos saber que la abuela 
vive cerca del bosque si alguien no lo dice. 

TIEMPO PRESENTE: La mamá de Caperucita Roja se acerca con una canasta 
llena de comida, donde hay frutas, verduras, un pan y se la entrega a Caperucita. 
Abre la ventana y señala el camino del bosque. 

Es necesario pasarlo a tiempo presente, porque como ya mencionamos, 
cuando uno está en el cine, lo que sucede en la pantalla se vive como espectador en 
ese momento, es el presente de uno y de los personajes. 

VIOLETA: lo que necesita pasarse a diálogo. La madre le advirtió que mientras 
estuviera en el bosque no se apartara del camino, y que no se entretuviera. Esta 
advertencia de la madre, tiene que ser dicha y escuchada tanto por Caperucita, 
como por el espectador. Porque de otra manera no podríamos verlo en la pantalla. 
Entonces, podría quedar así: 

MAMA DE CAPERUCITA

Caperucita, cuando camines por el bosque no te apartes del camino y no te 
entretengas.

Para conceptualizar 
Escribir en imágenes: La escritura audiovisual se realiza en tiempo 

presente, en acciones y en tercera persona. Entender estos conceptos y 
poder trabajarlos antes de realizar los guiones es fundamental para que luego, 
los alumnos, se puedan concentrar en el contenido y no en su forma.

APUNTES:



HACIA LA ESCRITURA DE UNA IDEA, UNA SINOPSIS 
Y UN GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

La escritura de un proyecto audiovisual, sea un cortometraje o un largometraje, 
está compuesta por diferentes textos que hacen al proceso creativo. Los principales 
son: la sinopsis y el guión cinematográfico. Se propone ver cuáles son las 
características de cada uno de ellos, la implementación que tienen y el momento 
en el que se escriben dentro del proceso creativo.

Leer con el grupo las sinopsis de venta de Relatos Salvajes de Damián 
Szifron, Sleeping Betty de Claude Coutier y El Regalo de Jacob Frey10.

Una vez realizada la lectura de las sinopsis, se puede orientar el análisis con las 
siguientes preguntas: 

¿Son una síntesis fidedigna del argumento? ¿Qué se cuenta? ¿Qué no se cuenta? 
¿Cómo se cuenta? ¿Qué intención tiene la escritura?

Información para reflexionar con los estudiantes

Para trabajar sinopsis argumental y de venta.

Los estudiantes seguramente descubran que en algunas sinopsis hay juicio de 
valor, en otras simplemente se describen hechos. Pero lo que sí se ve, es que todas 
presentan los personajes y el conflicto, sin embargo ninguna cuenta el final. Esto 
ocurre porque son SINOPSIS DE VENTA. Es decir, cuya función principal no es el 
resumen argumental, sino despertar el interés de una segunda parte en adquirir la 
obra o asistir al estreno de la misma. Para ello no se cuenta el desenlace y se dejan 
abiertos los enigmas. El tallerista puede compartir esta nomenclatura y aclarar que, 
sin embargo, cuando un productor va a realizar una película quiere saber cómo va 
a terminar antes de invertir en ella. Lo mismo ocurre con los guionistas, son los 
primeros en tener claro el mapa de la historia, es decir cuál es su recorrido y esto 
incluye el final, por eso cuando ustedes escriban la sinopsis del corto, les vamos 
a pedir que la hagan involucrando los tres actos, para poder ver la totalidad del 
argumento antes de acompañar como docentes e institución, la escritura del guión 
y posterior realización del corto. Les vamos a pedir una SINOPSIS ARGUMENTAL. 

Actividades para ampliar
10) Buscar en las páginas de películas o en www.cinenacional.com.ar sinopsis de otras películas para 
compartir y escribir el final. Adaptar las sinopsis de venta a sinopsis argumentales.
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Para conceptualizar 
Sinopsis: Podemos decir que es, una síntesis del argumento de la película 

que se escribe en tercera persona del tiempo presente. Se incluye el inicio, 
el desarrollo y el final de la historia. Suele tener la extensión de media carilla 
para un cortometraje. Incluye las acciones principales de los protagonistas. 
No tiene diálogos. Su función es la de tener un recorrido de la historia antes de 
escribir el guión. Sirve para introducir al espectador en la trama de la película.

HACIA LA ESCRITURA DEL GUIÓN 
CINEMATOGRÁFICO

¿Cómo se escribe el guión de una película? Es una pregunta que suele generar 
curiosidad entre aquellos que son ávidos lectores o grandes cinéfilos. Estamos 
acostumbrados a leer cuentos, novelas y poesía. ¿Qué tienen todos estos textos en 
común? Son un fin en sí mismo. Es decir que, se escriben para ser editados, leídos, 
conversados, y guardados como material de cultura en una biblioteca. Incluso el 
teatro tiene este uso, aunque su fin es montar una obra. Sin embargo, cuando la 
puesta en escena se baja de cartel, sólo podemos acceder a ella a través del libro. El 
guión cinematográfico (como es su nombre técnico), es la base para la realización 
de toda producción cinematográfica. Una vez que se realiza la película, sea de 
documental o de ficción, el guión se vuelve obsoleto. Es por eso que no son libros 
en nuestra biblioteca, sino que en su lugar coleccionamos DVD´s con las historias 
que nos atrapan.

Lean la infografía del guión “Oscilaciones” de Mario Daniel Machado 
para reflexionar sobre las formas que por convención utiliza un guionista 
para escribir el guión de toda película11.

Actividades para ampliar
11) Explorar el programa de escritura de guiones Celtix.
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PROYECTO: 

INTEGRANTES:

IDEA:

ORIGEN DE LA IDEA:

ESQUEMA DE CONFLICTO

PROTAGONISTA:

OBJETIVO:
FURZA ANTAGÓNICA:

OBJETIVO (si es una persona):

SINOPSIS ARGUMENTAL1 (escribir con un color el inicio del confli
cto, 

con otro el desarrollo del conflicto y con
 otro la resolución del conflicto)

SINOPSIS DE VENTA2: 

*Recordar que al escribir la sinopsis tienen q
ue 

estar presentes los aspectos de la estructu
ra 

del cortometraje: personaje en situación de 

conflicto, único objetivo o línea de relato
 y 

final sorpresivo. *Recordar también que se 

escribe en tercera persona del presente.

GUIÓN 
CINEMATOGRÁFICO

Para escribir el guión se sugiere 
usar software que tienen 

predeterminado el formato 
propio de este tipo de texto. 
Sugeremimos la planilla de 
OppenOffice o el Celtx.

PROYECTO CORTO GRUPAL



CAPÍTULO
PREPRODUCCIÓN 
De cómo preproducir un proyecto 
audiovisual: del página a página 
al guión técnico. 

2



EL CINE ES UN ARTE COLABORATIVO

Uno de los aspectos más notables del lenguaje audiovisual de un tiempo 
a esta parte, es cómo se vinculan los nativos digitales (generación que nació 
con pantallas en lo cotidiano) y los que no lo somos con la alfabetización de este 
lenguaje. Aprender a contar audiovisualmente, es desandar un camino, que se ha 
naturalizado, porque todos contamos algo con una cámara, desde lo cotidiano y, 
especialmente, a través de las redes sociales. Construimos relatos desde la imagen 
y el sonido con sentidos que guían hacia ideas y emociones, que son, a su vez, 
interpretadas por otros desde puntos de vista diferentes. 

Las prácticas que proponemos de encuadre y movimiento de cámara, así 
como también las vinculadas con los procesos de preproducción, tiene la finalidad 
de que los estudiantes descubran un nuevo lenguaje desde un significado emocional 
y comunicacional para orientar el sentido del mismo.

HACIA EL SENTIDO DE LA NARRACIÓN/DEL 
LENGUAJE AUDIOVISUAL

Los estudiantes, ya saben que hay diferentes roles para la realización 
audiovisual y que cada uno de ellos desempeña tareas propias. Que todos puedan 
pasar por esta experiencia posibilita que los estudiantes generen sus visiones 
cinematográficas, a través del uso del lenguaje audiovisual. Un lenguaje que requiere 
mirar a través de una cámara para comunicar algo. Para trabajar con la composición 
de la imagen y los posibles encuadres, se propone una serie de prácticas que 
pueden pasar por roles de camarógrafo, director, asistente de dirección, director 
de fotografía, director de arte, productor, vestuarista, etc. 

Propuesta para el trabajo del plano detalle (PD): Registrar con la cámara 
fija, a la altura del piso el detalle de una escoba juntando papeles, 
mientras personas que transitan por el lugar, los esparcen con sus pies. 
El hombre que barre intenta alejar los pies con la escoba. 
Es importante, recordar a los estudiantes que lo que se mueve son los 
personajes y no la cámara. El ejercicio dura un minuto aproximadamente. 
Antes de grabarlo, se recomienda hacer un ensayo con la cámara apagada, 
para elegir el encuadre, la luz, definir las acciones y cuál es el rol de cada 

APUNTES:
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uno: ¿Quiénes actúan? ¿Quién hace cámara? ¿Quién hace claqueta? 
(Puede ser casera) ¿Quién asume la dirección y da las indicaciones a los 
actores? ¿Quién se ocupa de la fotografía? (Con la luz natural del lugar) 
¿Quién hace arte y consigue los papeles y la escoba?

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente experiencia permitirá apreciar las tareas que desempeña cada 
rol, delante y detrás de cámara y así, orientar a los estudiantes acerca de qué rol les 
interesa asumir cuando tengan que realizar el cortometraje grupal. 

Registrar una conversación entre dos personajes (improvisada o 
guionada previamente).
Primero probar con un plano conjunto de las dos personas que conversan. 
Sin mover la cámara y a la altura de los ojos.
Luego, grabar la misma conversación, pero haciendo un recorte en la 
persona que habla.
Finalmente, grabar la misma conversación en donde los personajes 
aparezcan de cuerpo entero como parte de un espacio. 

*Orientaciones para la práctica del lenguaje audiovisual. 
Por ejemplo:
Juan: -¿Quiero remontar un barrilete? (La cámara registra a Juan en un 
plano de su cara. El camarógrafo corta).
Alicia: -Prefiero tomar mate en la plaza. (La cámara registra ahora la cara 
de Alicia)
Así, se puede continuar grabando la conversación hasta el final y haciendo 
una edición en cámara para luego poder proyectar ambas experiencias al 
finalizar el encuentro del día. 

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente experiencia permitirá acercarse a las nociones de plano 
y contraplano, como también a la de plano conjunto y plano general. Pero 
especialmente, trabajar con el uso de cada uno de esos encuadres y su vínculo con 
lo que se quiere comunicar, así como también lo que generan en el espectador. 

Como sucede en El cine según Hitchcock de Truffaut (1974), “los encuadres 
tienen un significado emocional” (…) “Y para lograr emocionar, creía ciegamente 
que necesitaba utilizar un tipo de plano para cada situación emocional concreta”. 

APUNTES:



La idea de atravesar estas prácticas con la cámara y los encuadres, es que los 
estudiantes puedan ver y reflexionar acerca de lo que comunican y generan con 
cada uno de ellos. Cómo funciona el lenguaje audiovisual. 

Registrar el recorrido por un espacio con la cámara como si fuera los ojos 
del personaje. Se ve su subjetividad. El personaje puede estar buscando 
algo o a alguien. 

* Orientaciones para la práctica del lenguaje: La cámara debe estar a la 
altura de los ojos, y el movimiento tiene que ser estable y prolijo. Si el 
camarógrafo avanza, es aconsejable, que algún compañero lo acompañe 
sosteniéndole la cintura para asegurar cierta estabilidad y que no se 
encuentre en el recorrido con elementos inesperados (pared, escalón, 
otra persona, etc.) 

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente experiencia permitirá trabajar el punto de vista (subjetiva), la emoción 
de lo que se quiere comunicar, así como también el movimiento de cámara. A partir de 
esta práctica, se pueden realizar otras situaciones con movimientos de cámara, como 
un paneo por el lugar, cuyo eje (de la cámara) es fijo; y un travelling sobre alguna silla 
con ruedas, para generar un movimiento más estable, que el de una persona al caminar. 

Proyectar los cortos minuto de CINE Chizito: “Chizitoenmalla2” y 
“Candeale”14 que permiten trabajar encuadre, movimientos de cámara 
y montaje en cámara, en una narración de tiempo breve, vinculados al

significado: emociona, es decir, lo 
que se comunica con cada uno de 
ellos. 
Luego, realizar una práctica similar 
a la que propone CINE Chizito.

Algunas preguntas para orientar el intercambio luego de las diversas propuestas 
de práctica del lenguaje audiovisual vinculadas al encuadre, sus usos y su significado 
emocional:

Cuando grabamos la escena del hombre que junta papeles, ¿qué nos comunicó 
ese tamaño de plano? ¿Hubiéramos comunicado lo mismo, si grabáramos toda la 
situación a través del rostro de los personajes? 

Actividades para ampliar
14) Link: https://www.youtube.com/watch?v=k5iFR8E5mgk y https://www.youtube.com/
watch?v=YQYFO7VXlCs
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En la conversación entre dos personajes, cuando proyectamos las tres posibles 
variables de encuadre ¿Qué generó cada una? ¿Vemos lo mismo si dejamos dentro del 
cuadro a los dos personajes juntos, que si vamos variando entre uno y otro a medida 
que hablan?

Acerca de los movimientos de cámara, ¿Cuál es la emoción que transmite una 
subjetiva de la mirada del personaje? ¿Ver lo que el personaje mira, qué nos aporta? 

Cuando dejo la cámara quieta ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuándo le doy movimiento? 
¿Con qué intencionalidad lo hago? ¿Es lo mismo un movimiento de cámara prolijo y 
estable, que uno desprolijo donde lo que está dentro del cuadro no se logra ver con 
claridad? ¿Cómo puedo lograr la estabilidad al dar movimiento a la cámara?

Proyectar el cortometraje “Vecinos”15 de Norman McLaren para analizar 
la función de la narrativa audiovisual en un cortometraje ya realizado. 

Algunas preguntas que retoman el tema de la composición del cuadro y orientan 
los comentarios del cortometraje sobre el uso/la finalidad de cada plano:

¿Qué pasa en el corto? ¿Cómo se presenta a los vecinos? ¿Con qué tamaño de 
plano? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el deseo de cada personaje? ¿Cómo se marca 
desde la cámara? ¿Cómo identifico que la flor es el objeto de conflicto? ¿Cuándo nos 
damos cuenta y cómo lo vemos en pantalla? ¿Qué se ve cuándo se presentan lugares o 
personajes? ¿Qué plano miramos en esos momentos? Cuándo conversan a través de las 
acciones ¿Cómo se registran los puntos de vista de ambos personajes? ¿Conjuntamente 
o primero uno y luego el otro?

Actividades para ampliar
15) Link: https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag 



Mirar en parejas, una vez más el cortometraje, y hacer un “alto” (pausa) 
cuando crean que hay un cuadro interesante donde pueden explicar la 
elección del director. 

*Orientaciones para la práctica del lenguaje: Antes de decidir con qué 
planos trabajar es preferible que, lo vean una vez, marquen los minutos 
en un borrador, y después los busquen para hacer la captura de pantalla. 

Seguramente, ante las respuestas de los estudiantes, surja un espacio de debate 
donde se susciten diversas reflexiones: 

- El director nos quiere comunicar algo, contar algo con la elección de cada plano.

- ¿Por qué aparecen las personas como figuras centrales del cuadro?

- Cuando un personaje o un detalle ocupa toda la pantalla, ¿Qué nos está diciendo 
el director respecto de ese personaje u objeto?

Para conceptualizar 
El lenguaje audiovisual: Es el modo de expresar sentimiento y 

pensamientos, es decir, comunicar a través de/en la pantalla. Lo visual, las 
imágenes en movimiento, con un universo sonoro particular son lo que definen 
en el mundo contemporáneo la cultura de una sociedad. 

En tal sentido, la convergencia en la pantalla de lo que se comunica 
en la vida cotidiana –redes sociales– con años de desarrollo de un arte –el 
cinematográfico–, coloca la alfabetización del lenguaje audiovisual como una 
realidad que debe ser asumida por los espacios educativos. 

APUNTES:
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HACIA LA DIVISIÓN DE ROLES

Proyectar de la película “Wakolda” de Lucía Puenzo, la escena donde los 
autos llegan a Bariloche: un auto traslada a la familia y otro –que lo sigue 
detrás– a un señor de origen Alemán, que es Méngüele (07:12 – 07:30 min.)

Luego de la proyección, el tallerista puede realizar un intercambio para escuchar las 
reflexiones de los estudiantes acerca de las personas que trabajaron en la construcción 
de esa escena. Para orientar el intercambio acercamos algunas preguntas: 

¿Qué personas imaginan están involucradas en la realización de esas escenas 
además de los actores? ¿Cuál es el rol de cada una de esas personas? ¿Quién se ocupa 
de grabar el auto? ¿Quién piensa dónde va la cámara? ¿Quién se ocupa del registro 
sonoro? ¿Cómo se genera la lluvia y a qué equipo de trabajo pertenece esa tarea?

Proyectar el backstage de la película “Wakolda” de Lucía Puenzo, donde 
se ve cómo se grabó la escena de la llegada de los autos a Bariloche y qué 
roles están involucrados16.

Información para reflexionar con los estudiantes

Trabajar/sistematizar ¿Cuáles son las áreas de trabajo, a través de las cabezas 
de equipo? 

-El camarógrafo, avanzando con la cámara por las vías.
-La directora, orienta a los actores y observa a través del monitor cómo sale la 
escena mientras se graba.
-Los bomberos que tiran agua se ocupan de la ambientación, lo que estaría 
dentro del equipo de arte.
-El Asistente de Dirección, que puede hacer claqueta para marcar el número 
de escena y sincronizar el audio con el “clac”
.El foquista, que es quien gira el foco de la cámara durante la escena, pero que 
no va a ser un rol que los estudiantes puedan realizar.
-La Directora, es quien le da las indicaciones al actor, en este caso a Natalia 
Oreiro.
-El sonidista, es quien sostiene el boom (micrófono) mientras avanza la escena 
y escucha con auriculares para ver que el ruido ambiente no interfiera con el 
diálogo. 
-El trabajo de arte con las caras de las muñecas.

Actividades para ampliar
16) Link: https://www.youtube.com/watch?v=JViUo3AIZFk



Para conceptualizar 
Equipo técnico (roles detrás de cámara17): Un rodaje profesional contempla 

equipos de trabajo con varios roles dentro de cada unos de ellos. Proponemos 
aquellos que son posibles de asumir por los estudiantes y que además, están 
condicionados por el equipamiento que se utilice para el registro.

Equipo de dirección: Director, Asistente de Dirección.
Equipo de producción: Jefe de producción, Productor de campo.
Equipo de arte: Director de Arte, Escenografía y decorados, Maquillaje, 
Vestuario.
Equipo de sonido: Director de Sonido, Microfonista.
Equipo de fotografía y cámara: Director de fotografía, Camarógrafo, Foto 
Fija.
Equipo de edición de imagen: Editor, Colorista. 
Equipo de edición de sonido: Editor de Sonido, Musicalizador. 
Equipo de prensa: Coordinador, Redactores (gacetilla gráfica, redes 
sociales, blog). 
Equipo de gráfica: Diseñadores.

Actividades para ampliar
17) Mirar los tutoriales de la serie “Apuntes de película” de Juan José Campanella.
Link: http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=112653
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HACIA EL “PÁGINA A PÁGINA”
La lectura página a página del guión permite que cada equipo de trabajo 

realice aportes y comparta ideas sobre cómo visualiza las diferentes escena del 
cortometraje. Tiene el objetivo de unificar criterios de preproducción y rodaje. 
Lo que se define en esa lectura no se modifica y está acordado por todos los 
estudiantes. De esta manera, el grupo puede avanzar con los preparativos para el 
rodaje de manera organizada. 

Leer el guión página a página, 
en una mesa de trabajo, 
donde estén representadas 
cada una de las áreas. Hacer 
marcaciones y anotaciones al 
margen de cada escena desde 
los diferentes roles. 

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente información permitirá orientar el trabajo de marcaciones y 
anotaciones:

Después de leer en voz alta una escena, cada equipo comenta, por ejemplo: 
cómo se imagina el vestuario de los personajes, cuáles podrían ser las locaciones 
donde se realice, qué necesitan conseguir para ambientar el lugar, cómo van a 
registrar el audio, etc. Después de escucharse todos, hacen las anotaciones de lo 
acordado, que además sirven para saber qué tiene que llevar cada área de trabajo el 
día del rodaje de esa escena. Este procedimiento se realiza con todas las escenas18. 
También pueden colocar referencias visuales (fotos de películas o diseños) que 
resulten similares a la estética que desean realizar. 

HACIA EL ARMADO DEL GUIÓN TÉCNICO Y                     
EL PLAN DE RODAJE

Después de conocer los recursos técnicos del lenguaje audiovisual, es 
importante que los estudiantes se focalicen en la necesidad de un conflicto para 
contar una historia y la adecuada elección de planos para poder hacerlo de manera 
audiovisual.

Actividades para ampliar
18) Armar planillas de desglose por área de trabajo con la información apuntada por escena.



Escribir, en grupos, una historia con dos personajes y un objeto de 
deseo que genere un conflicto. Después, definir 10 planos para contarla 
audiovisualmente y finalmente grabarla con edición en cámara.

* Orientaciones para la práctica del lenguaje: Marcos y Lucas estudian 
juntos. Cada uno está concentrado en su cuaderno. Frente a ellos hay un 
plato de galletitas. Marcos extiende la mano para tomar una, al mismo 
tiempo que lo hace Lucas. Ambos agarran la última galleta que hay en 
el plato. Tironean para quedársela. Finalmente, deciden jugar a “piedra, 
papel o tijera”. Marco gana, muerde la mitad y le da la otra parte a su 
amigo. 

Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente información permitirá ver una posible elección de planos para la 
propuesta antes mencionada.

(PG) Marcos y Lucas estudian juntos. (PP Marcos y PP de Lucas) Cada 
uno está concentrado en su cuaderno. (PD) Frente a ellos hay un planto de 
galletitas. (PM conjunto de M y L) Marcos extiende la mano para tomar 
una, al mismo tiempos que lo hace Lucas. Ambos agarran la última galleta 
que hay en el plato. (PD) Tironean para quedársela. (PM de Lucas y PM de 
Marcos) Finalmente, deciden jugar a “piedra, papel o tijera”. (PD de manos y 
PE de Marcos festejando) Marcos gana. (PP) muerde la mitad, sonríe y (PM 
conjunto) le da la otra parte a su amigo. 

Realizar el guión técnico del cortometraje, a cargo del equipo de dirección 
o de todo el grupo, para que luego, lo revise y tome las decisiones finales 
el director y su equipo. 

*Orientaciones: Las escenas definidas en lenguaje escrito anteriormente 
se traspone a un lenguaje audiovisual en el guión técnico. Se especifica 
el encuadre, la posición de la cámara, la intervención del sonido, la 
acción de los actores, etc. Las indicaciones técnicas necesarias para salir 
a grabar cada plano, de cada escena, de todas las secuencias. 

APUNTES:
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Información para reflexionar con los estudiantes

El siguiente cuadro, servirá de modelo para que los estudiantes armen su 
propio guión técnico.

DÍA HORA ESCENA PLANO DESCRIPCIÓN PERSONAJES
ARTE/

VESTUARIO/
UTILERÍA

STORY/
CUADRO

Leer las dos primeras escenas del guión de cortometraje “1987” de 
Fernanda Ribeiz y luego trabajar con el guión técnico propuesto y el 
storyboard realizado para esas dos escenas.
Realizar un guión técnico y storyboard alternativo para las dos escenas 
presentadas en el guión “1987”.

ESC PL DESCRIPCION DEL PLANO TAM PLANO MOVIMIENTO LENTE ANG/ALT SONIDO

ESC 
1 56 SANTI  SENTADO FRENTE A 

LA ESCUELA P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL NO

57 PASA UN PEUGEOT 505 SE 
VE COLEGIO P. GENERAL PANEO DE 

SEG. ANGULAR LEV. BAJA NO

58 SE ABRE LA PUERTA BAJA 
FLOPY P. MEDIO FIJA NORMAL LEV. BAJA NO

59 SANTI MIRA AL AUTO P. PLANO FIJA TELE NORMAL NO

60 FLOPY SALUDA A 
COMPAÑERAS P. MEDIO FIJA NORMAL LEV. BAJA NO

61 SANTI MIRA A FLOPY P. PLANO FIJA TELE NORMAL OFF
62 ZOE EMPUJA A SANTI P. MEDIO CORTO FIJA NORMAL NORMAL SI
63 ZOE P. PLANO FIJA NORMAL NORMAL SI
64 SANTI P. PLANO FIJA NORMAL NORMAL SI

65 SANTI Y ZOE CAMINAN SE 
VE LA ESCUELA P. MEDIO PANEO DE 

SEG. NORMAL NORMAL NO

66 SANTI P. MEDIO CORTO TRAVELING TELE NORMAL SI
67 ZOE P. MEDIO CORTO TRAVELING TELE NORMAL SI
68 SANTI Y ZOE ABRAZAN P. MEDIO CONJ FIJA NORMAL NORMAL NO
69 FLOPY PASA P. PLANO PANEO DE SEG. TELE LEV. BAJA NO
70 FLOPY CHOCA A SANTI P. MEDIO FIJA NORMAL LEV. BAJA NO

71 SANTI SE LE CAEN LAS 
COSAS P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL NO

72 ZOE AYUDA P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL SI
73 FLOPY CONTESTA P. MEDIO CORTO FIJA TELE LEV. BAJA SI
74 ZOE SE ACERCA A FLOPY P. PLANO FIJA TELE NORMAL NO
75 SANTI LA DETIENE P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL SI
76 FLOPY P. MEDIO CORTO FIJA TELE LEV. BAJA SI
77 SANTI ESCUCHA P. PLANO FIJA TELE NORMAL OFF

APUNTES:



APUNTES:

78 ZOE INTERRUMPE P. PLANO FIJA TELE NORMAL SI
79 ZOE Y FLOPY PELEAN P. MEDIO LARGO FIJA NORMAL NORMAL SI
80 FLOPY PEGA P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL SI
81 MAESTRA SEPARA P. AMERICANO FIJA NORMAL NORMAL SI

82 SANTI OJOS LAGRIMAS SE 
VA P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL NO

ESC 
2 83 SANTI PRESTA ATENCIÓN P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL NO

84 MAESTRA ESCRIBE EN EL 
PIZARRON P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL NO

85 ALUMNOS P. GENERAL FIJA ANGULAR NORMAL SI
86 MAESTRA P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL SI
87 FLOPY P. PLANO FIJA TELE LEV. BAJA SI
88 ZOE MIRA A SANTI P. MEDIO C/REF FIJA NORMAL NORMAL SI
89 SANTI MIRA LA VENTANA P. PLANO FIJA TELE NORMAL OFF
90 FLOPY ESCRIBE P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL NO
91 HOJA DE CUADERNO P. PLANO FIJA TELE NORMAL OFF

92 MAESTRA DICE LISTA DE 
PAREJAS P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL SI

93 CHICOS CALLADOS P. GENERAL FIJA ANGULAR NORMAL OFF

94 MAESTRA DICE LISTA DE 
PAREJAS P. MEDIO CORTO FIJA TELE NORMAL SI

95 SANTI P. PLANO FIJA TELE NORMAL OFF
96 FLOPY P. PLANO FIJA TELE LEV. BAJA SI
97 MAESTRA P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL NO

98 SANTI SE VE COMPAÑEROS 
YÉNDOSE P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL NO

99 FLOPY LO MIRA A SANTI P. MEDIO CORTO FIJA NORMAL LEV. BAJA NO
100 SANTI LE HABLA P. MEDIO FIJA NORMAL NORMAL SI
101 FLOPY RESPONDE Y SE VA P. MEDIO FIJA NORMAL LEV. BAJA SI

102 SANTI LA MIRA P. PLANO TRAVELING 
OUT NORMAL NORMAL NO

Después de las propuestas de los estudiantes, se propone compartir los guiones 
técnicos alternativos para favorecer el intercambio y reflexionar sobre las posibilidades 
de contar audiovisualmente:

¿Por qué es posible contar con diferentes imágenes una misma escena? ¿Cuántas 
propuestas de guión técnico aparecieron? ¿Cómo se vincula cada una de ellas con el 
punto de vista? ¿Qué secuencia de planos cuentan mejor la escena? ¿Por qué?

Escena 1

Escena 2
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PROYECTO CORTO GRUPAL
Después de haber realizado el recorrido del capítulo sobre los roles detrás de 
cámara, el tallerista le propone a los estudiantes que elijan roles. Puede sugerir que 
escriban dos opciones para que todos desempeñen una tarea que les guste, dentro 
de las posibilidades. Si no es la primera, porque todos quieren por ejemplo dirigir, 
entonces, puede que sea la segunda. Luego pueden completar la siguiente planilla.

Esquema de áreas de trabajo y rol que desempeñan

ESTUDIANTE ROL ACTIVIDADES DEL ROL TAREAS



Al finalizar la lectura del guión, elaborar un documento común, con los acuerdos 
generales para la realización del corto. Por ejemplo: locaciones, utilería, lineamientos 
de vestuario, equipamiento para grabar imagen y sonido, tipo de banda sonora, 
iluminación, propuesta de casting, etc.

Equipamiento de video y audio: 

Fechas de rodaje: 

Locaciones: 

Propuesta de casting: 

Necesidades de arte:

Necesidades de vestuario:

Necesidades de producción:

Necesidades de dirección: 

“PÁGINA A PÁGINA”- Acuerdos generales:
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Ya con el Guión armado, se conforma el equipo de trabajo con sus diferentes 
funciones y se elabora el PLAN DE RODAJE Y UN GUIÓN TÉCNICO en columnas 
que indiquen la fecha, escena, toma, locación/personajes y necesidades, de modo que 
se les convoque únicamente a los involucrados y responsables de cada escena que 
se filmará. Se puede anexar una columna para el storyboard.

STORY/ 
CUADRO

ARTE/ 
VESTUARIO/ 
UTILERIA

PERSONAJES DESCRIPCION PLANO ESCENA HORA DIA

PLAN DE RODAJE / GUIÓN TÉCNICO





CAPÍTULO
RODAJE 
De cómo organizarse en el rodaje: 
del guión al set de rodaje.

3



EL RODAJE PUESTO EN SET

El rodaje es la etapa donde todo lo organizado y proyectado durante el 
desarrollo del proyecto y en la preproducción se realiza en un set de filmación o 
rodaje. Organizar el espacio y los alrededores es fundamental para que todos sepan 
cómo desenvolverse y qué actividad realizar antes, durante y después de cada toma. 

Las prácticas que proponemos en este capítulo son organizativas, porque 
los elementos que se necesitan para afrontar el rodaje del cortometraje, ya están 
elaborados: guión literario, guión técnico, plan de rodaje, desglose por áreas…

HACIA EL PRIMER DÍA DE RODAJE
Los estudiantes enfrentan el primer día de rodaje, ayudados por los 

conocimientos aprendidos en el taller y por el acompañamiento del tallerista, quien 
podrá responder preguntas u orientar el trabajo. Por último, los estudiantes podrán 
realizar un registro de lo que sucede en el set y detrás de él: armar un backstage de 
la experiencia para compartir en posteriores momentos. 

Mirar y analizar la infografía de un set de rodaje que se adjunta a 
continuación para poder dibujar la propia del grupo con los estudiantes.

*Orientaciones para la práctica del lenguaje: La infografía permitirá ver 
cuáles son los roles que asumieron los estudiantes según el grupo de 
trabajo y conversar sobre las acciones concretas que cada uno realiza 
durante el rodaje.

APUNTES:
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Registrar, desde cada una 
de las áreas, las experiencias 
de los diversos días de 
rodaje. Puede ser en diversos 
formatos y soportes, como por 
ejemplo: tomar fotografías, 
escribir una bitácora, grabar 
entrevistas, etc19. 

* Orientaciones para la práctica del lenguaje: A los estudiantes que están 
esperando entre toma y toma se les puede realizar una entrevista para 
que comenten cómo va avanzando el rodaje del corto y cuáles son sus 
expectativas.

Actividades para ampliar
19) Organizar el trabajo de registro en set con otras disciplinas. Pueden participar profesores de 
Lengua, Artes Plásticas, Música, TICs. Por ejemplo: con el docente de diseño o arte, pueden diseñar el 
afiche y el logo del cortometraje. 

VESTUARIO

MAQUILLAJE

EDICIÓN
PRENSA / BLOG

FOTO
FIJA

CÁMARA

NETBOOK
PARA 

GRABAR

SONIDO

APUNTADOR

ASISTENTE
DE 

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

ARTE

Set de Rodaje
INTÉRPRETES



Información para reflexionar con los estudiantes

La organización de los equipos de trabajo en el set, permitirá que todos los 
estudiantes participen del proceso y tengan una actividad para realizar mientras 
se graba el corto, más allá de los actores o de quien hace cámara y dirige. A partir 
de esta práctica, puede incluirse a cada uno de los que participan del taller, para 
que los tiempos muertos propios del rodaje no se reflejen en un proceso que es 
educativo y donde es fundante que participen siempre para evitar el aburrimiento 
y la deserción. 

Algunas orientaciones para el registro en set y la organización: 

DIRECCIÓN: Al finalizar la jornada, pueden realizar una selfie, con el set de 
fondo y escribir un epígrafe que sintetice la experiencia del día. De manera tal, que 
puedan armar una secuencia de imágenes. 

CÁMARA: Al finalizar la jornada, puede hacer referencia a su trabajo con la 
puesta de cámara. Puede recrear algún encuadre que le haya gustado o que haya 
sido complicado, sacar una foto y colocar un epígrafe. 

ARTE: Mientras transcurre la jornada, pueden hacer un registro del antes, el 
durante y el después de los decorados del día. Ej: Una foto o un boceto que muestra 
cómo se ve el lugar mientras arman, otra que muestra cómo se ve con los actores y 
una tercera que muestra cómo queda al final. Lo interesante es lo que los estudiantes 
puedan escribir sobre esas imágenes a modo de reflexión. 

MAQUILLAJE Y VESTUARIO: Se sugiere también, que registren con imágenes 
el proceso que viven los actores: un antes y un después de ser caracterizados. Es 
importante, para el equipo, que pueda colocar fotos de vestuario y de peinados, 
para explicar por dónde pasó la elección. Otra opción es que dibujen los diseños y 
escriban un texto informativo sobre el trabajo que se hizo.

PRODUCCIÓN: Los productores son los encargados de ver que el proceso de 
rodaje llegue a su fin, habiendo cumplido todas y cada una de las instancias. Pueden 
realizar un cuadro donde coloquen las tareas del día, lo que se logró y lo que está 
pendiente (es probable que haya pendientes para el siguiente).

FOTO FIJA: Son los encargados de registrar lo que sucede delante y detrás 
de cámara con sus imágenes sin movimiento. Es tan importante que registren, por 
ejemplo: una foto de cada escena, como una foto de cada una de las áreas.

APUNTES:
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Para conceptualizar 
El set de rodaje:  Organizar el trabajo de cada una de las áreas en el espacio 

de set y sus alrededores es importante para anticipar posibles imprevistos y 
también para optimizar el tiempo de grabación. 

El set es el espacio de trabajo de los actores y los directores. Los 
camarógrafos pueden colocar la cámara, mientras el set se utiliza para ensayar. 
Los equipos de arte, vestuario y maquillaje, definen un espacio de trabajo donde 
hacer base y organizar los cambios del día. Lo mismo con quienes van a editar 
el corto, pueden encontrar su base y colocar una netbook para hacer la bajada 
del material. El asistente de dirección puede llevar el cronograma de tiempos 
del día para que todos estén al tanto y lo cumplan. El equipo de prensa, también 
puede hacer el registro de cada escena y descargar el material en su espacio-
base. De la misma manera, cada área de trabajo, según se hayan conformado 
en el grupo, puede encontrar su espacio-base alrededor del set para avanzar, ya 
sea con su actividad del rodaje o del backstage. 

APUNTES:



Al finalizar el recorrido del capítulo, los 
estudiantes pueden hacer una búsqueda de

 

locaciones y una vez que las definan, organiza
r el set de rodaje. 

LOCACIÓN 

SET DE FILMACIÓN

REGISTRO DEL BACKSTAGE

Definir cuál es el lenguaje y soporte dentro 
de las TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación) que va a utilizar cada área de t
rabajo para llevar un registro a modo 

de backstage.

ÁREA INTEGRANTES REGISTRO OTROS

PROYECTO CORTO GRUPAL



CAPÍTULO
POSPRODUCCIÓN 
De cómo posproducir un cortometraje: 
del material de registro al corte final. 

4



EL CORTOMETRAJE COMO UN TODO 
QUE COMUNICA 

Las prácticas del lenguaje en esta etapa del proceso están vinculadas a lo 
que se quiere contar. Es necesario retomar la primera idea que el grupo desarrolló. 
Revisar en el montaje, si lo que se quiso comunicar desde el guión, se ve reflejado 
en la yuxtaposición de las imágenes que dan un sentido a la obra; y reflexionar 
acerca del aporte del sonido, en cuanto transmisor de sensaciones y de la imagen 
en cuanto al uso del color y el contraste.

HACIA EL SENTIDO DEL MONTAJE
¿Qué es el montaje? Como decía el maestro Alfred Hitchcock: “El montaje es 

el ensamble de las piezas del film, que se suceden rápidamente para que el ojo cree 
una idea.”

A partir de esta cita, proponemos revisar el sentido del montaje desde la 
palabra de grandes directores de cine, con el fin de que los estudiantes puedan 
encontrar un significativo proceso de posproducción. 

Mirar, escuchar y leer las entrevistas de Alfred Hitchcok, Martin Scorsese, 
Steven Spilberg, Quantin Tarantino y Juan José Campanella acerca de la 
magia del montaje.

Links: https://www.youtube.com/watch?v=_VH2SF6_uh0
https://www.youtube.com/watch?v=EGGLz7gYNz4
https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://edaeditores.org/juan-jose-campanella-montajista/

Alfred Hitchcock Martin Scorsese Steven Spielberg Quentin  Tarantino Juan José Campanella

APUNTES:
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Algunas preguntas para orientar el intercambio vinculado al montaje, sus usos y 
su significado en el ensamble del cortometraje:

Luego de escuchar a algunos directores reflexionar acerca del montaje de una 
obra cinematográfica ¿Qué entienden ustedes por montaje?

 ¿Por qué Alfred Hitchcok habla de la yuxtaposición de muchas imágenes en varios 
tamaños? ¿Quién dice Hitchcok que fue D.W. Griffith para el lenguaje audiovisual20? 

¿Por qué para Scorsese los tamaños de planos, las diferentes lentes, los usos de 
la luz están vinculados con un punto emocional para la audiencia? ¿Por qué dice que el 
cine se convirtió en algo muy poderoso y hay que aprender a usarlo? ¿Cómo aplica el 
montaje en este pensamiento? 

Quantin Tarantino hace una comparación entre el compositor o músico y el editor 
de una película, ¿Esta reflexión está vinculada con el montaje? ¿Por qué?

¿Qué nos quiere decir Steven Spielberg cuando habla de enfrentamiento entre lo 
que sucedió en el rodaje y lo que se ve en la isla de edición? ¿Creen que pueda pasarles 
lo mismo? 

¿Cuál es la gramática básica del cine creada y difundida por Griffith que se 
menciona al final de “La magia del montaje cinematográfico (parte 1/821)?

Grabar dos escenas, donde un personaje “A” vaya al encuentro de un 
personaje “B”. Es importante que recorran dos caminos diferentes, que 
“A” se detenga en el camino para recoger un obsequio y “B” llegue antes 
a destino. Finalmente, se produce el encuentro.  
Editen la escena en montaje lineal: primero el recorrido de B, y luego el 
de A; para finalmente hacer con las mismas escenas un montaje alterno 
y paralelo22. 

Para orientar el intercambio, luego de las diferentes prácticas de montaje:

¿Cómo resulta el tiempo de la historia en los diversos tipos de montaje? ¿Cuál de 
todos genera mayor ritmo? ¿Cuál transmite sensación de inquietud en quién espera? 
¿Cuál comunica un estado de tranquilidad de los personajes y no tanta urgencia?

Escribir o grabar a modo de entrevista, una definición propia y grupal 
acerca del montaje.

Actividades para ampliar
20) Investigar y escribir un texto acerca del Griffith y sus aportes al lenguaje audiovisual.
21) https://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ&t=32s
22) Ejemplos de montaje alterno y paralelo: https://www.youtube.com/watch?v=NEN3eMzvFZ4



Información para reflexionar con los estudiantes

Incluir reflexiones sobre los montajes posibles, permitirá anticipar las prácticas 
que los estudiantes pueden probar con la edición del propio cortometraje.

Pueden hablar de montaje lineal, paralelo y alterno según sea pertinente 
para la narración de la historia que desarrollaron y las sensaciones que desean 
transmitir23.

HACIA LA ORGANIZACIÓN Y EL ENSAMBLE DE    
LAS PIEZAS

Organizar la tarea del grupo en esta instancia de ensamblaje, implica 
reflexionar acerca de las posibilidades de finalizar un proceso. Revisar el poder de 
las imágenes para contar una historia y aceptar que lo que anteriormente estaba 
en el imaginario colectivo debe tomar forma definitiva en la obra audiovisual. Esto 
implica que hay que tomar decisiones y siempre es importante saber quién decide 
acerca de qué. 

Retomar los cuadros que completaron en las etapas anteriores (“Esquema 
de áreas de trabajo y rol que desempeñan” en Preproducción y “Registro 
de Backstage” en Rodaje), para redefinir y organizar las tareas de cada 
equipo en la posproducción. 

*Orientaciones para la práctica del lenguaje audiovisual: completen la 
columna del cuadro, que está destinada a esta etapa con las posibles 
producciones finales para cada equipo. Pueden realizar un afiche del 
corto, una bitácora digital, una secuencia con las selfies, el backtage y el 
registro de entrevistas, entre otras posibilidades. 

Actividades para ampliar
23) Mirar link sobre la historia del montaje: https://www.youtube.com/watch?v=HjZAIbvzCPg,
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Información para reflexionar con los estudiantes

Posibles producciones para que realicen los equipos de trabajo, que finalizaron 
sus tareas de pre y rodaje.

Montaje, definir el software de edición, organizar el material, seleccionar las 
tomas y editar el corto. 

Prensa, tiene que usar este tiempo para comunicar en la escuela y en la 
comunidad, que se va a estar estrenando el cortometraje. La idea es que lo haga a 
través de las redes sociales, que ya viene desarrollando y, si le parece interesante, 
puede sumar un blog. Es importante sumar las experiencias de las otras áreas. 

Maquillaje y vestuario, pueden escribir un artículo en este tiempo con los 
bocetos o registros fotográficos que realizaron durante el rodaje. Lo mismo, pueden 
escribir sus experiencias los equipos de arte y cámara. 

Gráfica y afiche, tienen que entregarle la gráfica de títulos a los editores para 
que la incorpore al cortometraje y luego, pueden cerrar un afiche, como los que 
promocionan las películas.

Foto fija, una vez que realizaron el trabajo de selección de las fotos y las 
hayan entregado al equipo de prensa, pueden trabajar con la corrección de color 
del cortometraje.

Músicos, seleccionar la banda sonora para el corto o componer música original, 
si hay integrantes del grupo que tengan interés y estudios para hacerlo. 

Actores, pueden realizar entrevistas entre ellos y subirlas a las redes. 

Ver el material registrado y seleccionar de la totalidad de tomas, aquellas 
que –los editores o todo el grupo– consideren salieron mejor desde 
actuación, registro de la imagen y sonido, para comenzar el armado del 
montaje.

*Orientaciones para la práctica del lenguaje audiovisual: primero ordenar 
los archivos de video por día de rodaje y luego organizarlos y nombrarlos 
por escena.  Antes de borrar el contenido de las tarjetas de memoria, es 
importante realizar un backup de todo el material en otra computadora, 
pendrive o disco externo, ya que si sucede algún imprevisto con el 
material que se está manipulando y se daña o extravía, es irremplazable.

APUNTES:



Información para reflexionar con los estudiantes

La siguiente planilla permitirá organizar el material que se registró, luego 
de ser visionado y categorizado. Puede realizarse de manera manual o encontrar 
dentro del software de edición un sistema de categorización.

JORNADA CLIP/ARCHIVO ESCENA TOMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

HACIA EL CORTE FINAL

Proyectar el primer armado del cortometraje al grupo y escuchar las 
devoluciones de todos los que participaron. 
Luego, retomar los comentarios para revisar, probar cambios y modificar 
el primer corte del cortometraje con el fin de explorar diferentes usos del 
lenguaje en el montaje, siempre en función de la historia que se quiera 
contar. 
Finalmente, trabajar el sonido e incorporar la banda sonora, para luego, 
realizar la corrección de color24. 

Actividades para ampliar
24) Leer o ver tutoriales sobre el manejo del software elegido para el montaje, la corrección de color y 
la edición de sonido. Open Shot: https://www.youtube.com/watch?v=KvjjoM9nFrE
Adobe Premiere Pro: https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU
Windows Movie Maker: https://www.youtube.com/watch?v=LcRl6ZU339E
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Información para reflexionar con los estudiantes
 

Al finalizar todos los cambios y ajustes del corte final, pueden hacer una 
última proyección con un público más amplio, que no haya estado involucrado en 
el proceso, para que escriba una devolución, a modo de encuesta, sobre algunos 
aspectos del corto que les interesa revisar. Por ejemplo: ¿Qué entendieron sobre 
la historia? ¿Qué les transmitió el final? etc. Lo que formalmente se denomina una 
proyección de testeo. Luego, pueden leer las encuestas, evaluar las respuestas, 
retomar sus impresiones y hacer los últimos ajustes antes de la bajada final del corto, 
la que estará cerrada y no se podrá modificar más. 

Para conceptualizar 
El montaje: es el proceso que permite que la película adquiera singularidad 

y autonomía. Es decir, se convierta en una obra acabada, que pasa a ser parte de 
nuestro patrimonio audiovisual y sólo le queda encontrarse con el público.

APUNTES:



PROYECTO CORTO GRUPAL

PRODUCCIONES FINALES POR EQUIPOS DE TRABAJO

Montaje del corto:

Corrección de color:

Banda sonora: 

Gráfica del corto: 

Afiche: 

Comunicación en redes: 

Bitácora: 

Secuencias de selfies: 

Encuesta de Testeo: 

Otras producciones: 

DEFINICIÓN PROPIA DE MONTAJE



CAPÍTULO
EXHIBICIÓN 
De cómo exhibir un proyecto: 
de la copia final a las pantallas 
de circulación. 

5



EL CINE ES CON LA MIRADA 
DE LOS ESPECTADORES 

Cuando se exhibe una obra audiovisual, como una película de largometraje 
o cortometraje, se completa el proceso de comunicación. Podemos decir que la 
idea que pensamos en la etapa de desarrollo del proyecto finalmente cobra sentido 
cuando hay un espectador que mira esa historia. Es durante ese mágico encuentro 
de proyección en diversos tipos de pantallas, que la obra pasa a ser parte de la 
cultura de nuestros pueblos. Ya no pertenece a quienes la realizaron únicamente. 
Seguramente, parte de lo que quisimos comunicar se interpreta de esa manera, 
pero también, la historia personal de cada espectador, permita que surjan nuevos 
significados que enriquecen y completan el sentido de hacer audiovisuales. 

La propuesta de trabajo para la etapa de exhibición, presenta un recorrido de 
posibles espacios de circulación del cortometraje, vinculados a la concepción de la 
obra: el corto. 

HACIA LA PROYECCIÓN DEL CORTO GRUPAL

Realizar una infografía con los posibles espacios para la exhibición 
del cortometraje. Colocar imágenes y textos vinculados al circuito de 
proyección ideal. 

*Orientación para la práctica del lenguaje: Realicen un recorrido que vaya
de lo micro a lo macro, es decir, 
empiecen por ámbitos vinculados a 
la escuela, que es donde se realizó el 
corto. Después piensen un espacio 
para compartirlo con la comunidad 
educativa y familiar y finalmente, 
espacios vinculados con la circulación 
de cortometrajes como festivales 
dentro de la provincia, como “Oberá 
en Cortos” y “MovilFest”.

APUNTES:
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Después de realizar la infografía, se propone revisar los criterios que se utilizaron 
y la logística que se necesita para conseguirlos. 

El tallerista puede orientar el intercambio con las siguientes preguntas: ¿cuál 
es el espacio dentro de la escuela donde podríamos hacer una primera proyección? 
¿Quién sería nuestro público? ¿Por qué es importante comenzar a mostrar el corto 
en nuestra escuela y a nuestros pares? ¿Qué cambia, si invitamos a la comunidad, al 
barrio, a nuestros seres queridos? ¿Cómo serían esas instancias? ¿Nos preparamos de 
la misma manera? ¿Por qué es importante subir el corto a las redes sociales? ¿Cuándo 
es el momento de hacerlo? ¿Si lo subimos antes de presentarlo a festivales, qué puede 
pasar?25

Diseñar invitaciones tipo postales26, para invitar a la comunidad 
(educativa y familiar) a ver el cortometraje. 
Entablar comunicación con escuelas cercanas para realizar alguna 
proyección conjunta, donde se proyecten varios cortometrajes.
Completar fichas de inscripción a festivales.
Abrir un canal en las redes 
sociales y escribir los epígrafes en 
borrador, para estar listos cuando 
sea el momento de comenzar la 
circulación en otros medios.  

*Orientaciones para la práctica del 
lenguaje: Las actividades propuestas 
arriba, se pueden realizar en forma 
paralela, en grupos de trabajo.

Información para reflexionar con los estudiantes

Sobre los espacios donde se puede hacer circular los cortometrajes, es 
importante incentivar en los estudiantes la integración y la visibilidad en la localidad, 
buscando exhibir las producciones audiovisuales en los diferentes eventos, festivales 
y/o encuentros populares de las comunidades en las que se encuentran establecidos 
los talleres Cine Joven Comunitario. 

Actividades para ampliar
25) Escribir una carta formal para la dirección de la escuela, donde se realice formalmente el pedido 
de un espacio equipado adecuadamente para la proyección del cortometraje y se incluya una fecha 
estimativa. 26) Articular el trabajo con docentes del área de Lengua, para la redacción y revisión 
ortográfica y con los del área de Artística, Tecnología o TICs para el diseño creativo.



Para conceptualizar 
La circulación de los cortometrajes realizados en ámbitos educativos: 

En el marco de la alfabetización audiovisual, podemos decir que la realización 
de cortometrajes dentro de la escuela es un fin en sí mismo. Sin embargo, el 
proceso de aprendizaje del lenguaje audiovisual no se completa sin la mirada 
del público. Toda obra, tiene un público al que está dirigida. Pensar quiénes son 
nuestros espectadores es fundamental, para entender con quiénes necesitan 
comunicarse nuestros estudiantes.

Alfred Hitchcock decía: “El cine es un espectáculo y el público es su 
destinatario”. Tomando sus palabras, decimos que el cine es una forma de 
comunicar y el público de nuestra comunidad es su destinatario.

APUNTES:
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PROYECTO CORTO GRUPAL
INFOGRAFÍA DE CIRCULACIÓN DEL CORTO.
(Completar la información para luego diseñar la infografía)

INSTANCIAS DE CIRCULACIÓN:

IMÁGENES DE REFERENCIA DE LOS ÁMBITOS:

EPÍGRAFES Y TEXTOS:

DISEÑO DE POSTAL (DISEÑAR)



De cómo avanzar en los 
contenidos con los estudiantes

Las prácticas de alfabetización audiovisual 
propuestas a lo largo de los cinco capítulos, se presentan 
como un recorrido posible para que los estudiantes 
tengan ganas de contar historias, de desarrollar ideas 
propias, investigar y aprender mediante prácticas 
integradoras, los principales elementos y usos del 
lenguaje audiovisual. 

Luego del recorrido por las cinco etapas de 
la producción de una película –de largo y corto–, 
proponemos profundizar los contenidos de la 
alfabetización audiovisual, según cinco niveles de 
complejidad y exploración: 

Cine mudo

Cine de género

Cine documental

Cine experimental

Cine de animación






