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CAPÍTULO X

Las formas de presentación de1 guión

Idea, historia.- Sinopsis.- «Out1ine,>.- Tratamiento.- Continuidad dialogada
Decoupage técnico.-- «Story-board» («scénarimage »)

Avisamos al ler:tor de una .frecuente confusión: 1a forma de pre-
sentación del guión nada tiene quc ver con su contenido ni cott su es-
tructura dramática. No es más quc Lr'na etapa cle descripción y de
redacción del guión., má.s o menos detcillado, y que .\a presento, o tto.
ciertos tipos de ¡trecisiones, según La fun.ción qtrc cleba cumplir: bien
sca son'Leter ese guiótt a utct com.isión, o un procluc:tor, a un realizador,
o a a(:tores de los qu.e se dese a una ctproboción; bicn sea porcl qtrc un
equ.ipo técnico reali.ce el gti.ón; l:¡ien seo ¡tcu'a permitir al propio rea'
l/zador, si es el atÍor o cl u¡-a.utor, qne prepctre eL rocloje, o qtrc pueclct
concebir stt fílm.

En Francia. es costtunl:;re present(tr el g,tli(tn bojo la.f?;rma de tLrru
continnidad dialogada, acompttñacla de ttna sinopsts esEtemática tle
algunas págit'tas et'L (lue se rc:iu.t?te La ltistorict,los persona.ies, el génerr.t,
las intencion.es.

En Estados Unidos, sc Pro(ticott ()tros m()dos cle presentación' La'
ma¡'oría da lo,s mattuales anterica.n.os sobre guiones dan consejos mr,L1'

con.cretos sobre cl modo cle presentar el guión, y el tipo de intli-
cacione s que tleben Jigurar en. é1. Sin llegar a aconse.iar, como algunos
cle ellos lo hctcen, m número pret:iso cle páginas, utta medida. concreta
d.e ma.rgcn (en Francia, no lttry' ttorn'Las establecidos);recordemos que
un guión sólo ¡:odrá ser bíen. leído si. Los cctttclíciottes son buenas, está

:05

Llil l

¿

ht
tp
s:
//p
dfi
fy
.a
pp
/in
fo



1. IDEA, HISTORIA

Recordemos que estas dos palabras, idea e historia, tienen una
existencia legal. En un film, se puede «depositar», reivindicar y fir-
mar la idea di la que surge, o la historia (en sus grandes rasgos) que
cuenta. La historiá es inclependiente del gLrión propiamente dicl-ro' A
nrenuclo, se llama addptoción, ei trabajo que consiste en desamollar
una «historia» bajo forna de gr-rión de cine construido y dramatizacio'

redctc:tatlo cot'L sunlo ctLidatlo 7: ¡trcsentaclo con un interlineado omp!íc'
En E,¡tarios Unidos las Jitrnttts de prescntoci(tn del guión parecen

ntás dit,erstftcctd.as. Los nonbres .r1ue llevcttt («outLine», «step oLtf-
litxe», «trea'tmerLt»), no sicmprc tienen una tradttcciítn exacta o equi-
y(iletxte concreto cn. nltesro idiontct. Enumeramos a cotTÍitTLL1tción las
c)iferentes fase s de presetTtaciótt clel gt'tión, desde la más eLementaL
hasta la más destot'ollada.

2. SINOPSIS

La palabra <<sinopsis» viene de1 griego y puede .traducirse,
etimolbgicamente, por: «que se puede recorrer de un vistazo>>' Eu
Francia,*se utiliza para designar un breve resumen del guión, de la
acción y de los personajes, de las intenciones, en dos o tres páginas
n-recanografiadas. Resr"rmen redactado, naturalmente, en estilo indi-
recto y sin diálogos.

Loi anglosajones utilizan 1a palabra ,.sinopsis» para designar un
resunen mucho más corto, de unas pocas 1íneas o, dicho de otro
modo. un <<brief outline», un «outlitre» reducido.

3. «OurLlNt»

Ténnino sin equivalente en nuestro idioma, al igual que 1o que
designa; el «outlifer, (esbozo, resumen, argumento) es un resumen del
guió"n, en unas pocas páginas, que describe la historia completa, «sin
iacíosr, esceri po, esceno. Swain da a1 «outline>) una longitud de 7 a
12 páginas, Vale aconseja 6.

Ét "st.p outline» (argumento contado paso a paso) es más concre-
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tanente un «listi1lg», una s'¿,/¿rcJlói? turnk roLlu dc trttlas Las escencts, por
orden, con una frase resumicnclc la acción desarroilada para cada es-
cena. Ciertos autores aconsejai:, redactar ei «step outline» sobre pe-
queñas fichas independientes, una Í'icira por escena, para resumir
brever.nerrte Ia acción .v 1os datos (personqes, lugar' momcnto, etc')
Este m.étotlo cle .fichas. a llrenuclo actlnsejaclo por 1os 1na1lLla1es' per-
mite. en principio, ir.rvertir fácilmente. si es neccsal'io, el ortlen de las
escenas. así cotlto intercalar nuevas escellils o quitar otras. a medicla
que se elabora el guión: pemite tarnbién colrtrolar el perfecto enca-
cienamiento 1ógico y dramírtico de la acción; vigilar la tiecucncia de

Ias apariciones de 1os personajes y sus diferentes combinaciones, etc'
Swaiir aconseja utiiizar el «step outliire» cor.r fichas como rledio tle

verificar el frrnóionarniento dei g'-Lión, gracias a un 'checklist» de

pregllntas-tipo: ¿cr-iales sotr mis escenas prir-rcipales? ¿Están correcta-

-eñt" cotocádaiy espaciadasT ¿Cuanclo intervienen mis personajes, y
1o hacen en el mon-rJnto adecuaclo? ¿Cada «or-rtline unit» (unidad de
«outline», o escena) clescribe corl'ectalnente io que se ve? ¿Queda
claro?

Se pueden colocar las fichas sobre paneies, para poder tener uua

visióf global; darles colores diferentes según e1 tipo de escena, para
verificir, por ejemplo, la frecuencia y e1 ritn'io de las escenas de ac-
ción, con respecto a las escenas psicológicas.

Pero n-iucñas veces, 1a n-ientalidad tiarlcesa siente repr"rgnancia, en
cuanto al arte ciramático se refiere, por ta1 sistematización'

El «outline» redactado de cabo a rabo, en varias pírginas, da, como
es natural, una irnagen muy seca y iacór"rica del guión' Su función es

esencialmente práctica.

4. TR,{TAMMNTO

Del mismo modo que «outline», que no tiene equivalente exacto en
nuestro idioma. e1 i<treatrnetlt» es una f-ase n-rás desarrollada de
elaboración y de redacción de1 guión. Se puede definir como una
rlescripción-cletallacla rie la acción del .film, en continuidad, con,
probaúlemente, una línea ocasional de diálogo, pero, en la.mayoría de
io, "uror, en estilo indirecto. Los «treatments'aParecieron en-el
perioclo de transición entre el cine mudo y sonoro, para ayudar a 1os

guionistas que no estaban acostumbrados al diíilogo sonoro, a hacerse
una imagen clara de la acción de cada escena.

Segúri Swain, el tratamiento es un resumen detailado de la intriga
lodetáiled summary of the plot"), con una extensión de 15 a 45 pági-
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nas, escrito en presente, y en tercera persona. El tratamiento debe in-
cluir una descripción de cada personaje importante, desde la primera
aparición de cada uno de eilos.

Por su parte, Vale define el tratamiento como una descripción
narrativa del guión rodado, que puede contener más o menos diálo-
gos, y que desarrolla eI «outline>> (extensión aconsejada; unas 30
páginas).

<<Una atrocidad», dice Stempel a propósito de la práctica del
«tratamiento», que define como una descripción de la acción, en
prosa, en presente, sin diá1ogos y sin descripción técnica de la futura
realización. Según é1, da una imagen seca y falsa del guión.

5. Cot¡'rwuoAD DTAT.oGADA

La continuidad dialogada, en Francia, es el guión en sí, acabado
como tal, es decir sin incluir todavía, salvo excepción,las indicaciones
de decoupage técnico. Excepto eso, todo está incluido: acción, des-
cripción de los personajes y de los lugares, diálogos en estilo directo.
La continuidad dialogada está dividida en escen¿ls, y cada una de ellas
precedida de indicaciones colrro: Exterior o Interior, Dia o Noche,
Lugar de 1a acción, y, otras indicaciones suplementarias, si se quiere.

A veces, en la continuidad dialogada, la presentación del guión se
hace en forma de dos columnas, una a 1a izquierda para todo 1o
«visual» (acciones, objetos y seres visibles), la otra a Ia derecha para
todo 1o <<sonoro>> (diálogos y efectos sonoros particulares -natural-mente, no se indicarán ruidos que se deriven de la propia acción, con
excepción de aquellos que tengan un papel dramático digno de ser
sublayado: un color o un timbre específicos, etc). Pero esta disposi-
ción en dos columnas es ulta convención de la que se puede prescindir.

La continuidad dialogada tiancesa corresponde grosso modo alo
que en inglés se llaml ..master scelte sclipt». Stempel define este
<<master scene script» como la descripción de todas las escenas sin in-
dicación de planos o ángulos de toma de vista; Hennan, como la es-
critura del script con descripciones. accjones. diirlogos, sin indicación
de1 tamaño dei plano ni de 1os ángulos de toma de vista, precisando
para cada escena; Interior o Exterior, Dia o Noche, Lugar de la ac-
ción. Sin en'rbargo, en una continLridad dialogada, el modo de des-
cribir la acción ya puede sugerir intplícitamente w decoupage cine-
matográfico. Si se dice: X se estremer-e , se sobreentiende un primer
plano de su rostro. Tarlbién se puede precisar: Z, visto por Y (en ít-
g1és, Y's P-O-V: «Y's point of view»). Heman añade que el «master
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escene script» tiende, a partir de 1952 en la profesión cinematográ-
fica, a suplantar ei uso del «shooting script», es decir del decoupage
técnico.
. Añadamos que la continuidad dialogada puede ser completada li-
bremente, según ei caso particular de cada film:

-por una biografía de cada personaje;

-por un desarrollo sobre el contexto (socia1, geográfico,
histórico), conocimiento necesario para la compresión del guión;

-por un papel de intenciones sobre ei tema, el contenido, la ins-
piración;

-por mapas, gráficos, dibujos, etc.

6. DpcoupncE TÉCNICo

El decoupage técnico («shooting script») no es más que la continui-
dad dialogada, enriquecida con toda clase de indicaciones para el ro-
daje y la puesta en escena: lista del ramaño de los planós (primer
plano, plano corto, medio, 1argo, de conjunto, etc.), ángulos dé toma
(de frente, de lado, en picado, en conrra picado, etc.), móvirnientos de
cámara eventuales (panorán-ricas, travellings hacia adelante, hacia
atrás, elevación, etc.), movimientos ópticos (zooms hacia adelante,
hacia atrás), relaciones visuales (sucesión <(cut>> o mediante fundido,
fundidos en negro, aperturas, fundidos encaclenados, etc.), tipos de
objetivos utilizados (focales, tiltros especiales), etc. Los planoi están
descritos, en principio, en orden y numeraclos. Es evidente que según
el método adoptado para la realización, según las condicioies delo_
daje y el destinatario del «shooting script» (director de fotografía,
script, etc.), un decoupage técnico es más o menos necesaricl y más o
menos concreto.

Según Srvain,la redacción del «shooting script» era todavía, en los
años 20 y 30, el trabajo del guionista, ya que el trabajo del realizador
se limitaba a dirigir a los actores durante e1 rod.¡e. De ese modo, ei
guionista resultaba ser el autor parcial de la reaiización. paralela-
mente, con la llegada de1 rodaje en escenarios naturales, con material
más ligero, eI «sl.rooting script» pre-escrito ha sido suplantado pro-
gresivamente por e1 <<master scene script». Hoy en día, pese a cierto
retorno al rodaje en estudio y a los dccoupages pre-dibujados (sror)-
board), numerosos tllms, i¡rcluidos 1os de sran presupuesto, se ruedan
sin c) e c o up a. gc preestableciclo.
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7. «SToRY-BoARD» («sCÉNARIT.trAGE»)

E1 «scénarimage», término recienteme.nte propuesto por una
Comisión en pro del afrancesamiento de los términos utilizados en
materia audio-visual, sigue utilizandose er-r Francia bajo su forma in-
glesa <<story-board». El «story-board» (es todavía más elegante decir
i,board, simplemente), es el decottpoge técnico del film, no sólo des-
crito con palabras, sino también representado visualmente mediante
dibujos -ás o -"not esquemáticos de cada plano, como en los cómics'
E1 <<story-board» supone, naturalmente, la utilización de determi-
nadas convenciones para indicar 1os movimientos (movimientos de
personajes, r-uovimientos de óptica y de cámara), los cambios de íur-
gulo de toma de vista, etc. Estas convenciones son verbales (términos
ábreviaclos, siglas) o bien visuales (f1echas, puntos, etc.)

Los «story-boards» se utilizar"r, generalmente, para 1os filns con
efectos especiales (fantástico, ciencia-ficción) en los que Ia imagen fi-
nal será el resultado de cierto número de tomas y de trucos efectuados
separadamente por dil'erentes técnicos: en ese nlonlento, es necesario
viiualizar de antemano e1 plano final, clue combinará, por ejemplo,
macluetas, muñecos articulados, actores reales, etc., antes de reaii-
zarló etapa por etapa. Se utiliza tan-rbién el «story-board» para films
de cualquieitipo rodados en estudio, en los que se exige tn decoupage
de mucha precisión: rpors publicitarios, fiims policíacos roclados en
estudio (Garde d vue, cle Claude Miller, tenía un <<story-board» a

cargo del realizador I-am-Lé). Si se quiere ver qué aspecto tiene. un
«stóry-board», es fácil encontrar un muestreo en revistas de cine,
obras sobre los efectos especiales y sobre la técnica del cine, etc.
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