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1. LA PRODUCCION Y POSTPRODUCCIONCINEMATOGRAFICAS:
FASESDEL TRABAJO C]NEMATOGRAFICO

Previamentea la realizacióndc un filni puedellevarsea cabounainvesti-
gaciónexhaustivaen tornoa la historiaquesequierecontar.Paraello habráque
documentarde alguna manerael trasfondohistórico-político, económicoy
socio-cultural en que tienen lugar los hechos narradose incluso llegar a

plastnarlosen imágenescon susconsiguientesambientaciones,situacionesy
diálogosreferenciados.

Todo el equipotécnico-artísticoqueintervieneen la creacióny elaboración
de un productocinematográficorealizade unau otra formaun trabajoprevio o
simultáneode investigacióny, por consiguiente,de consultay utilización de

fuentesinformativasdiversas,ya seanbibliográficas, iconográficas,sonoras.
audiovisuales,plásticasu orales, sin olvidar el accesoa la información que
proporcionanlas fuentesautomatizadasy digitalizadas.

Ya en el año 1969 Hila Colman escribe que se aplican dos tipos de
investigaciónsobreel film, la investigaciónliterariay la investigaciónsobreel
film propiamentedicho,querealizageneralmenteunprofesionalindependiente.

Los estudiosde l-lollywood puedentenerun departamentode investigacióny a
veceséstaesllevadaacabopor el ayudantedeproduccióno alguienrelacionado

coriel editordelahistoria.La investigaciónafecíaacadauriodelosdepartamentos
que intervienenen el rodajede la película: el director o el guionistarealizana

Revista Gcner,d de ln/¿r’ncíciótm y Dacunmencr.ictóím, Vot. 2 (2>51—84, Edit.. Compiirtense,Madrid, 1992
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menudosu propia investigación;el directorartístico,el diseñadorde vestuario,

el maquillador...,todosinvestigano se asignaa alguien del dpto. esa¡unción,
particularmentesi se tratade unapelícula de época

Pararecabarmásdatosen estesentido,nospusimosencontactoporescrito
en 1985 con las principalesproductorasamericanas.Les preguntábamossobre
la existenciade departamentosdedocumentacióne investigacióny deproltsio-
naleso documentalistasespecializadosque trabajaranenelsenodesusempresas.

Larespuesta,vagayconfusa,nosllevóaconcluirquenosecontemplabaestetipo
de función profesionalen su or~anigratna’.

Por otra parte, los contactosmantenidosen Madrid con la distribuidora
CinemaInternationalCorpotation(CIC). conmotivo del rodajey distribucionde
«Luces de Bohemia» a cuyos autoresplanteamosuna serie de cuestiones.
tampoco resolvieronnuestrasdudas. De acuerdocon sus infortnacionesno
sabíannadaacercadelaexistenciadeCentrosdcdocumentaciónodocuinentalistas

especializadosque trabajarande forma institucionalizadaen el senode las
empresas.Su propiaorganizacióninclusotampococontemplaestafunción’.

En fin, según se desprendedel texto de Colman, el autodidactismodel
profesionalamericanoesun hechoquetambiénesevidenteenelcasodel cineasta
española tenorde susdeclaraciones’.

Consideramosqueen ello puedeinfluir la prácticainexistenciade centros

autotuatizadosde documentacióncinematográficaque prestenun adecuado
servicioa los profesionalescinematográficosy profesionalesespecializadosde
los mediosdecomunicaciónescritosy audiovisuales,asicomoa investigadores,
estudiososy público en generalinteresadopor el cine.

COLMAN, 1-fi la: Malón g rimo cies , Stude¡mtfilmmms tofrature. New York, ihe world pubí sí, i ng
conipany, 1969. 193 pp.Se refiere a ello en estos términos: «There are two kinds of research done
for fi Irns and television that corííe irnder the category al separate research obs. One is ti tCraiy
research, which covers gathering facis and intormation (mm wrilten sources, and te otber is film
research,which is finding aud selecting stockfilta footagefrom fiím libraries. In generalthework
is done by free-lance people and, for no particular reason, níainí y by wornen. Hol 1 ywood stud os
may have a research departrnent. and sorlíel mes research es done by a prndtrcl ion ass¡stant or
someomeconríectedwith time story editor, it must be remembered that research es done withitm tl,c
departrumentsof níany units working on making a fil m: a director or writer often does hi s own
research; he set designer, a costume designer. make—up arr) st, alt wi II freq uently tuve to engage
n mescarcb or ass ig n somenne i n tbe de partnl e o t s to cío so, parl.i cuíary lar a bis teorical fil rl».)

Remiti nos cartas a las siguientes 1 n slituciones: Twentietb Century—Yux Filni Corp.. oficinas
deBeverly1-lilís y londres: Metro (loldwyn Maver. enCalifornia y 1 ~ondres:sí Paratnount Pictures
Corporation,en NuevaYork y Hol Iywood).

Efectivamentela docunmentac ión facilitada por la distribir dora, organigrama y estríretura
empresarial,no recoge esta labor profesional.

Cf gtr i o rl literario de Lucesde Bolmeom icí Arme xo,
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Se hacepor consiguientenecesariala institucionalizaciónen las empresas
cinematográficasde producción,distribución y exhibición de la figura del
documentalistaespecializadoy deunaadecuadaautomatizacióndela documen-

taciónenlasinstitucionesdearchivoe investigacióncinematográficasengeneral
<centrosde documentación,filmotecas,bibliotecas,institucionesde estudioy
formación, etc.) y medios de comunicaciónescritosy audiovisuales,a nivel
público y privado.

La convenienciade su existenciaha sido puestade manifiestoen repetidas
ocasionespor los profesionalesquehacenel ciney por quieneslo investigan,lo
estudian,lo critican y, en suma,escribensobreél paradifundirlo5,comosedes-

prendede estaspáginas.

2. LA DOCUMENTACION DEL GUIONISTA

El guionistainvestigarápreviamentey en profundidadel materiala utilizar
en laelaboracióndesu guión. A esterespectoGutiérrezEspadaseñala«segúnla
obra que vayamosa escrtbir, las fuentesde investigaciónson múltiples y
diferentes,seaquese tratedeadaptacionesdeobras literariaso deobrasquese
inspirandirectamenteen la realidad,de films de épocao de obrasactuales»6.

Setratadeindagartodounconjuntodehechosy acontecimientosqueunomismo
observaen la vidao a travésdeotraspersonasmediantevariadasfuentesde infor-

mación:periodismo,novelas,conversacionesprivadas,memorias,etc. «Los siste-
masdetrabajodel guionista~—apuntaGutiérrezEspada—sonmúltiplese incluso
muy personales.En cualquiercaso,se lleva acaboun verdaderainvestigación»7.

Una vez queel autorha recopiladoy archivadoel material, procedea la
selecciónrueticulosay rigurosadel mismo. En el momentode sistematizarla

narraciónenbasea losdatos«el guionistasentirála necesidaddedocumentarse
previamentesobreel medio ambienteen quesedesarrollarála historia (casas,
vestuario,objetos, naturaleza).La documentaciónserá,a su vez, fuentesde
inspiración»tEsterigurosométodode trabajohacequeel guionistaíio seaun

El productor Antonio Cuevas señala en sus declaraciones que en la empresa de producción
debería existir un departamento de investigación, un departamento literario que estudiara docu-
mentación.guiones.crearahistorias,etc,,Cf Estudio documental en soporte vídeo sobre «1esti-
monros profesionales»realizado por Alfonso LOPEZ YEPES (Documento depositado en la
Videotecadel Area de Documentación-Dpto. Periodismo III, Facultad de CC. 1. de Madrid).

(iL~TlERREZ ESPADA. Luis: «Narrativa lílmica». Teorícm y mécnídicr <leí guión cinenmuto-
gráfico. Pirámide.Madrid, 1978, p. 53.

lindero,
> Idem, p. 54.
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nuevoescritor,sinoun auténticoestudiosoapoyadoen el valorcientíficode los
datosrealesquemaneja.

El profesorGutiérrezEspadacomentaasimismoqueéstehasidoel método
detrabajoaconsejadopor los primerosmaestrosdel cine soviético:«Kulechov
señalaasusalumnoscomoimprescindiblesla lecturadeobrasdeartepróximas
al tema,literaturacientífica, entablarcontactocon distintaspersonas(testigos.
actoreso expertosde los hechosquese describen),estudiarobrasde pintura.

esculturaoarquitecturaquetenganrelaciónconel argumento,incluyendoteatro.
música,cantosfolklóricos,,bailes,manifestacionesdecualquiertipo, queaporten
datosa cuantose va a escribir».

Una exhaustivalabor de documentaciónpara la elaboraciónde un unión
supondríael conocimientodedatosreferentesa~’:

Coníextoshrvtorico, político, social, economicoy cultural

— Aspectoshistóricos:historia de la época...

— Aspectospolíticos: ideología,estructuradegobierno,sistemaparla-
mentano...

— Aspectossociales:nivel cultural,estratossociales,religión,lenguaje,

tipo de sociedad(industrial, agraria,comercial),situacióny privi-
legios,cambiossociológicos...

— Aspectoseconomrcos:régimeneconómico(capitalista,comunista,
socialista),tipo de economía(agrícola, industrial,comercial,marí-

tima), tecnología...
— Aspectosculturales:literarios,etcétera.

2. Localizaciones

— Lugaresgeográficos:climatología,flora y fauna.
— Lugaresde acción:aspectoshistórico,urbanístico...
— Fronterasfísicasdel país:paiseslimítrofes...

Lengua:regionesy jergas,dichosy giros

3. Ccitt textoambiental: vida y costumbresde (a «poca

— Escenarios
t Arquitecturaexteriore interior.
‘~ Decoración:cuadros,estatuas,relojes,jarrones,cortinajes...

Ibideo,.
Citadoen un dossier elaborado por eí autor de la investigación en diciembre dc 1983 con

e t tít tito A .yec ms ctacu,ncinates cincmrrato 1 r<ifhcmsa¡mlicaclo cdfitnt: tIc mc um,remttaciómm bibliog m~áfic a,
fil mica y so/moro.
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Mobiliario.

* Atrezzo especial.

— Moda
* Vestuario.

* Peluquería.
* Calzado.
* Joyería.
* Maquillaje.

< Etcétera.

— Varios
* Vehículos:mediosde transportey comunicación.

Jardinería.
Armamento.

* Arte culinario: alimentacion.
* Aseo.

Juegos.
* Deportes.

* Etcétera.

— Persotíajes

* Tipología.
* Etnografíay etnología.

* Etcétera.

— Artes
* Música: clásica,moderna,instrumentosmusicales.
* Escultura.
* Pintura.
* Teatro.
* Literatura:poesía,narrativadiversa...

* Cine. Radio.Televisión.Comunicaciónaudiovisual(Fotografía,

Vídeo,etc.).

* Etcétera.

Unejemplopalpabledeguionistaquepreviamentealaelaboracióndefinitiva
de un guión invesúgay sedocumentaes Juan Antonio Porto. Cuandotrabajó
sobreel film «El crimendeCuenca»efectuódosviajesenbuscade información,

uno en 1969 y otro en 1977: Belmonte y Tarancón, zona de los hechos
acontecidos.Durantesendosviajes realizaentrevistasa las gentesdel lugar en
generaly a las personasmásallegadasa los protagonistasde los hechos,como
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el padredel juez o los hijos de losdospenadosy consiguerescatarla partidade
defunciónde JoséMaría Grimaldos,el muerto-desaparecidotm.

A estedocumentaciónde tipo oral y jurídicaPortoañadeel reflejo quetuvo
el sucesoen la prensa de la época.aportandode esta forma una valiosa

documentaciónhemerográfica,previaconsultaalos archivosperiodísticosdela
comarca.Las informacionesrecogidasallí seránposteriormentecontrastadasy

ampliadascon la consultaen las Hemerotecasmadrileñasde los diarios fil He-

raído deMadrid, El Imparcial, El Liberal, El Sol. La Voz,La Libertady Mundo

gráfico, quecontienenreferenciasa los sucesosacaecidostm2.

Esdedestacarla metodologíadetrabajollevadaacabopor el profesorPorto
con el uso de técnicasdocumentalesque facilitan la sistematizaciónde la
inlormaciónrecogida.Enestesentidoelaboraun Indiceonomásticodeunos200
personajes.En fin, la Lecturay estudiocriticode diversoslibrospublicadossobre
el teínasuponentambién la aportaciónde documentaciónliterariatm3.

En estamismalíneadeinvestigaciónPortodocumentaampliamentelahistoria
contadaen «El bosquedel lobo», película dirigida por PedroOlea. El guionista

realizaunaadaptaciónde la noveladeCarlosMartínezBarbeitocon la inclusiónen
el guiónde algunoselementosausentesen la novela.Consultaparaello fuentesde
documentaciónhistóricaen tornoala figuradeManuelBlancoRomasanta—Benito

Freireen el fílm—, quienrealmenteexistióy fue defendidopor un tatarabuelode

Porto.Esteposeedocumentosjudicialesqueseutilizaronenladefensadel acusado.
En el arranquey final de la cinta fue utilizado un romancede la época.

musicadopor un profesordel Conservatorioe interpretadocon un rnstrumento

tambiénde época,unazanfoña.La ambientaciónestuvomuycuidadada,siendo
adquirido. por ejemplo, el vestuarioen ferias y mercadostm4.

V ideo Test it non i<m,s fimoje .s icmtra les ... Op.

Lasopinionesde Porto sobre este teri~a se encuentran recogidas en «el (rlrtmen tic Cuenca.

fase de document.ación». Entrevista realizada por A]fonso López Yepes a J. A. Porto el 5 dc abril
de 1984. Madrid, Opto. de Documentación. Facultad CC. de la Información. 1984. cinta cassette
de 45 mi nulos (Itiéd ito). Esle documento sonoro se encuentra depositado en la Fonoteca del Arta
de Documentación. Dpto. Periodi snio III de la citada Facullad>.

Ibidenr.
‘‘ Portoproporcionamásinformaciónsobre la película en «El proceso docu mental de fil bosque

del lobo». Madrid. Departamento deDocumentación.Facutt.addeCC. de la lntormacion.1984.
videocassettede6(1 minutos, fortitato VíAS, SistemaPal. 6uion y realizacióndc AlfonsoLópez
Yepes.Documetitoaudiovisualdepositadoen la Videoteca del Area tIc Docuníentación-dpto.
Periodismo i II de la citada Facultad. Otras mani testaci or,es de Porto sobre documentación
ci ‘eniatogtafica pireden con su1 tarse en La clo< umne,mb mr iómr <leí yuiómm inemnatog rcifico. M ad ricl,
F-acaltadde CC.. de la Información, Opto. de Documentación. 1983. cinta cassette de 60 minutos.
Entrevista realizada por el autor,
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A vecesla funciónde guionistaes desempeñadapor un «asesor».El asesor
busca.selecciona,utiliza y difundeinformaciónde índolediversasegúnel tema

dc quese trate. Porponerun ejemplocitaremosa Víctor Garcíade la Concha,
asesorliterarioy co-guionistade la seriedeTVE «Castillo interior» sobrela vida
de Teresade JesústmS

La Iigura del «asesorcinematográfico>~es muy importantepuesto que
proporcionadocutnentaciónespecializadamerced en muchos casos a una
considerablelabordeinvestigacióny búsquedadeinformación.Suparticipación
en laproduccióndenumerososfilms y programasmonográficosdecineenTV,
radioy otros mediosde difusióncinematográficaasí lo demuestra.

La necesidadde suexistencia,por otraparte,vienedadaporqueel guionista
no siemprepuede proporcionar información sobre todos los aspectosque
intervienenen la historia,ni documentaríaexhaustivamente.Las películasque,
por ejemplo, describencasosmédicos,judiciales, guerras,ele., necesitande
expertos(asesores)endichostemasquedocumentenloscasos,no solamenteen
cuantoal aspectopuramenteambientalsinoen lo referenteadiálogos,etcétera.

Por lo demás.consideramosqueel Centrode documentacióncuyo diseño

planteaíiiosenestetrabajo,puededarrespuestaen muchasocasionesaesanece-
sidadde informaciónrequeridaen la escriturade unapelícula.El Centropuede
asesoraral profesional—enestecasoel guionista—,proporcionándoleinforma-

ción especializada,conladocuinentacióndequedispone,seapropiao ajena,esté
depositadaen el Centroo fueradeél. Inclusoel propioCentropodríaconvertirse
en asesorcinematográfico,al posibilitarel accesoa múltiples informacionesde
todo tipo utilizablesperlectamenteen la documentaciónde la historiaa contar.

Una vezelaboradoel guión, ésteserápor símismoun documentoindispen-

sable para el productor, el realizador, el director de fotografía. el director
artístico,los actoresy el restodel equipotécnico-artísticodel film. El productor
partirádel guiónalahorade planificarel presupuesto.El realizadortendráen el
guión los elementosprecisosparaplanificarsupuestaen escenay su puestaen
imágenes,biensecundadoentodomomentoporeldirectordefotografíaoprimer
operadory el director artísticoo decorador,quienesa su veztambiénaportarán
los resultadosde sus propias investigaciones.Los actorespodránconocerlas
característicasdesupersonajey lasdelosdemás,conquienesseinterrelacionará,

intentandorecreardichopersonajeconsu propio métododeestudio.El restodel
equipo técnico-artísticollevará a cabo su trabajo basándoseen sus propias

investigaciones,experienciasy laborcreativa.

Docuntental fue ernil ido por IVE en Mayo de 1985. con una duración de 75 minutos.
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3. LA DOCUMENTACION DEL EQIJ[PO O DEPARTAMENTO

DE DIRECCION

El directores el responsableultimo de lo queapareceráenpantalla.Deberá
por tanto poseerunavisión global de todo el procesonarrativoy de puestaen
escenay puestaen imágenesdel productocinematográfico.Por consiguiente.

tendráquedocumentartodasestascircunstancias:profundizarenelguión.elegir
el métodointerpretativomásadecuado,acomodarseo no a lascaracterísticasde
cadagétierocinematográfico,conocerlasnovedadestantotécnicascornoexpre-
srvasquepuedaaplicaren suspelículas,documentándoseparaambientaréstas

sobrela época,costumbresy aspectosdiversosrelativosa la historiaa contar.
Conrelacióna las responsabilidadesquetieneasignadasel director.Martin

Proharamseñalatmrl:«esmisióndel directorredactarel guióndetrabajoo elguión
técnico, estara disposicióndel productoren el desglosedel guión y en la
confeccióndel plan detrabajo,proponerel reparto,cambiarimpresionescon el
decorador,directorde fotografíay el jefede producción».El directorelaborala
última redaccióndel guión, poniéndolo a continuación a disposición de la
producción,quien lo reparteentoncesal restodel equipo.El guiónde trabajoo

guión técnicoes la primera ordenqueel director da a su equipoy en él deben
figurar el mayornúmerodeespecificacionestécnicasposibles.«Esteguiónde

trabajo—añadeMartin Proharam—tiene quetenerdatosconcretospara las
cámaras,debiendodescribirlo másminuciosamenteposiblelos decorados,los

estadosde ánimo de los personajesy susmovimientos»’>.El director,en resu-
men.dirige la actividadde todo el equipodesdeel puntode istaartístico.

El director tieneque hacerun considerabletrabajode investigación—es-
pecialmentesi se trata de películasde época—,consultandopublicaciones
diversasen distintossoportesfísicos,visionandopelículasy vídeosque tengan
queverconel tema,viajandoporlazonadeloshechosenbuscadelocalizaciones
correctas.Todoello lo realizaconel fin deconseguirunaadecuadaambientación

queproporcionecredibilidadal productofílmicotmt
En relación con las cualidadesque debe poseerel director. Kulechov

manifiestaal respecto:«Laprimeracondiciónparallegaraserdirectorcinemato-
gráfico es tener talento; ademáshay que tener siempre en cuenta que las

LaOrganización de la producción en el cine y en lo televisión. Forja, Madrid. 1985. pp. 94-
96.

Idemmm, ibidenm. pp. 94-96.
~‘ El Equipode dirección se compteta conel ayudantededirección,el secretario de rodaje o

~<script»y el atrxiliar (le dirección.
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creacionesartísticasno aparecenespontáneamente,por súbitainspiración.Las
obrasdeartey porconsiguientetambiénla obracinematográficasonel resultado

de un trabajominuciosoy tenaz»’t
Lasnecesidadesdedocumentaciónpor partedeloscineastashansidopuestas

de manifiestoen muchasocasiones:existe mucha bibliografía en torno a la
necesidaddel usode documentación20.Recogemosacontinuaciónlas manifes-
tacionesal respectode algunosconocidosdirectores:

Alfred Hitchcock

Con motivo de la reproducciónde los localesde las NacionesUnidas a
propósito del rodaje de «Con la muerte en los talones-Northby Northwest»
(1959),Alfred Hitchcockapunta:«lacuestiónde laautenticidaddelosdecorados

y delos mueblesmepreocupamucho,y cuandonosepuederodarenel lugarreal
ordenoqueseestablezcaunadocumentaciónfotográficamuycompleta...Cuando
preparábamos«Vértigo». en la que JamesStewart interpretaa un detective

retiradocon formaciónuniversitaria,enviéa un fotógrafo a San Franciscocon
estasinstrucciones—irá aver a los detectivesretirados,principalmetea losque
han frecuentadola Universidady tomaráfotosde susapartamentos...Para«Los
pájaros»,todos los habitantesde BodegaBay, hombre,mujer, anciano,niño
fueron lotografiadosparaquesirvieranal Departamentodevestuario.El restau-
rantees unacopia exactadel que existe allí. La casade la institutriz es una
combinaciondel apartamentodeunainstitutriz auténticade SanFranciscoy de
la casade la maestratitular de BodegaHay, puesen el guión se tratade una
maestrade SanFranciscoque vaatrabajaraBodegaHay. La casadel granjero

cuyosojoshansidoheridospor lospájarosesunacopiafiel de unacasaexistente

KULECHOV, L,: Tr<mt<¿do de la realización cimreomatogrci/ira. Ed. Futuro. Buenos Aires.

1956, p. 15 (También señalaKuleehov lo siguiente: «la película es el resultado de una creacron
colectiva,Unaobracinematograticaserealizapormediodel libro o argumentocinematográfico,
comoun espectaculoteatral pormediode laobradramática,La tilmación de la películase realiza
por medio deun grupo de ititérpretesy un grirpo de técnicosque, reunidos.constituyenel grupo
de lllrnación, El encargadt.>derealizar y construir ci nernatográficariwnte las aspiracioneso ideas
<leí autt>resel directorcinematográfico,principalguía artísticoy jefe delgrupodefilmación.Pero
el directornuncatrabajasolo: porqueel tilín esci resultadode la creaciónconjunladeldireaor,
los actores, el decorador, el equipode cámaras que lo imprime sobre una película y el grupo musical
y de sonido que lo comenta» (Ibidein).

smm Véase en este sentido Vídeo sobre testinmonios profi’siommales ... Op. cit, (Cf Pedro Olea,
Josefina Molina y otroscineastas),
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en larealidad,lamismaentrada,el mismopasillo, la mismahabitación,la misma

cocinay, tras la pequeñaventanadel pasillo, el puntodevistasobrelamontaña
esexactamenteel mismo»3t.

Elia Kazan

Sobrela concepciónde «Viva Zapata»(1952)KAZAN señala:«John
—Steeinbeck.escritory guionistade lapelícula—marchóparaMéjico endonde
sequedócercade dosmeses;se hizo ayudarpor mejicanosparasusinvestiga-

ciones,aunqueleyómuchoél mismo,puesconocíabienel español...Johnrealizó
un gran trabajo, creo, muy a conciencia;envió a mejicanosa regionesmuy

apartadasen buscade los parientessupervivientesde Zapata.o gentesque le
habíanconocido,quele habíanvisto...Presentóel resultadodesusinvestigacio-
nes de unaformacomprensibleparacualquieractor...

«VivaZapata»suponelabiografíafieldel héroey lahistoriapolíticadelpaís.

Kazansedocumentafundamentalmenteconun libro, editadoenMéjico.«Historia
gráficade la Revolución(de 19(X) a 1940)»: «... las fotos me ayudaronmuchoy
llegué inclusoa imitarlas de una formaabsolutamenteprecisaen ciertoscasos.
Una escenaen particular,en dondo PanchoVilla y Zapata se encuentranen
Méjico entranparahacersefotograbarcii un despachorodeadesde sussubor-
dinadosy partidarios.La reprodujecontodaexactitud.Hicequelosextrasfuesen

maquilladoscomola gentedela foto y situéa todoel mundoexactamenteen los
mismospuestos.Hicemuchosensayosfotografíaenmano;tratédevolveracrear
esemomentoen la historia comosi fuese auténtico.Aquello saliómuy bien.A
menudoesasfotos me estimularonen otros momentosde puestaenescena»-

Otro detalle en la metodologíade trabajo de Kazan. basadaen el uso de
fuentesdocumentales,sedesprendede lassiguientesdeclaraciones:«También
hice otracosaqueluegorepetiríamástardeenotraspelículas:fui a unapequeña

ciudadmejicana,Roma,endondedebíarodarla película...Dije quemegustaría
constituirunaorquestacon todosaquellosquesupierantocarun instrumento,en
especialcon aquellosque habíanconocido el Méjico de hacia veinte años,

TRUFFAUT, Franqois: El c.i,me según tlisclmcock. Trad, de Ramón Ci. Rcdortdo. Alianza
Editorial. Madrid. 1974 (1984), ~. 220 (32<) Pp.). La cita es muy larga, pero nos ha parecido
interesanterecogerlaíntegramente).

U C. 1 M ENT, Miehct: Fil ja Kcm ¿ar ¡mo e Lii,., Ka¿ay. Trad . <te Nlarisa Fontanet, Ft.,ndamne.ntos.
Madrid. 1974, pp. 141 y 143.

Ideo,, p. 146.
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treinstay cuarentaaños.Llegarontodosconsusmaravillososy viejosinstrumen-
tos...Leshicetocarjuntosparamí lasviejascancionesdelarevolución,lasviejas
y clástcascancronesdel Méjico queyo recordaba.Deestaforma logré las bases
dela partitura.Pensabaqueenella habíanun buentrabajoporquees del marco
realde dondeprocedela músicaquees tan auténticacomo el decorado»24.

Otro fiim de Kazan, «La ley del silencio» (1954) tieneun marcadoimpacto
periodístico.Con relaciónal guionista,BuddSchulberg,el directorcomentaque

habíahechomucho periodismoy que para escribirel guión hizo numerosas
investigacionestoinando notasde todo tipo2>. Con respectoa «A face in the
crowd»(1957)dice Kazan: «Nos pusimosa investigar,como seharíaparaun
libro de economíao de historia, o para un informe sobre la industria del
automóvil. Visitamos las agenciasde publicidad y el lugar en que sesitúa la
historia,Piggott,en Arkansas»~.

Parael rodaje, finalmente.de «Esplendorchíayerba»(1961), el director

visitó unaclínicapsiquiátricay permaneciódoso tresdías en unaHigh School
observandoa las gentesquerecorríanlos pasillosy tomandonotas27.

RobertoBodegas

Con motivo del estrenode«Corazóndepapel»,sobrelaprensasentimental.
RobertoBodegasseñala:«Laseleccióndelos materialesy suordenaciónes un
factor decisivoenla realizaciónde un film, cuamídola preocupaciónsociológica
por el entornocotidianono estáreñidacon la creatividady la imaginación»2>.

4. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPODE CÁMARAS

El directordefotografíao primeroperadortambiénrealiza,porsuparte,una

laborde investigaciónbasadaen unametodologíapropia.
NéstorAlmendros,buenconocedorde la pintura,aconseja,con relacióna la

formación quedebetenerel director de fotografía,quedebenversepelículas
clásicas,analizarías,leer libros sobrecrítica cinematográfica,ver pintura y

‘~ Idem. pp. 146—147.
2> Idem, p. 172.

— Il,imlemmm,

2> BODEGAS.Roberto: Entrevista a.,, sobre st’ película «Corazón de papelmm. El País ~

1982, p. 29.
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arquitectura.Comentaensulibro«Díasdeunacámara>)queel posoculturalque
da unidad de estilo a suspelículasincluye a Vermeer,La Tour, Rembrandt.
Caravaggioo Manet.

Sobreladocumentaciónplásticaquepuedeutilizarsepararecrearel ambien-
te de unaépoca,Almendrosopinaque si se tratade unapelículahistóricasíes

necesariosuuso.Porquelasúnicasimágenesquetenemosdeépocaspasadasson
la pinturay el grabado;encambio,si setratade unacintade épocaenqueel cine
ya existía,comopor ejemplo«El último metro»,ya no habráquerecurrir a la
pinturaporqueel cinemismoes unafuentedeinformación.Aunquetambiénse
puedehacerun film actual inspiradoen un autordel pasado;por ejemplo«La
rodilla de Clara»estáinspiradaen Gauguin.Esunaformade darun estiloy una
coherenciaque,aunqueno seaevidenteparael espectador,impideque la imagen
vayaencualquierdirección,sin rigor y sin límites30.

A continuaciónse recogenvariascitas, que consideramossustanciosas,

estrechamenterelacionadascon el usoque de la documentaciónhaceNéstor

Almendrosy queclaramenteplasmaen laspáginasdesu libro3r. Todalapublica-
ción es un compendiode cómo debetrabajarun director de fotografía,qué
metodologíadebede desarrollar,quéfuentesdeinformaciónconsultar.Porello
no hemospodidoresistirnosa transcribir—aunquepequemosdeexhaustividad,

peroconsideramosdeenormeinterés—muchasde las opinionesvertidasporel
autorensu libro. Debidoalaextensióndelacitas,hemosintroducidounamínima
smstemalizaciónexpresadaen los siguienlestérminos:

Sobt-e la ayudaqueel directordefotografíapuedeprestaral director-
realizador

Aunque el director de fotografía se precie de tener un estilo, no debe tratar de
imnponerio. Ha> que procurar entender primero el eslilo dei director, ver br mayor
cantidad posible de películas que haya hecho (si es que existen) e impregnarse de su

manera’, No hay que intentar hacer «nirestra» película, sinO la suya...¡W.

2 Sobrequéhacerpara convertírseen director <le fotografía

«... Los directoresacostumbrana ir al cine, pero michas personas de r1~i oficio creen
que pueden hacer películas sin necesidad de nolestarse en ver lo que hacen los otros,
Esto es algo quesiempre ore ha asombrado, porque ¿como se puede hacer algo

Al MENDROS, Néstor:D(a,s cíe otra cciomara. Prefacio de Fransois Truffaut. Seis Barral,

Barcelona, 1982, 326 Pp.
CAMPOS, Fernando, y REYES ORlIZ. igor: «1 ~a importancia (le llamar-se Néstor»,

CINE‘¡IDEO 20, n.0 3, 1983, p. 27.
« ALMENDROS. Néstor:Dkms de.., Op. <mt.
« Ibiclem, p. 12.
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nuevo,si no setieneideade lo quesehahechoantes?Estoyconvencidodequever
los clásicosdelcine en lasfilmotecaseslatnejorescuela.Paraaprenderiluminación
es también útil frecuentarlos niuseosde pintura, exaniinarilustraciones en los libros
de reproducciones.desarrollarunaapreciacióndelas artes

3. Sobrelas cualidadesprincipalesde un d. def

«... Para mí, las cualidades deun director de fotografla sonla sensibilidad plástica

y unasólidacultura...» 1

4 Sobrela búsquedade localizac,ones

t,. Los paisajes. tos decoradosimponen un cierto estilo a unapelícula.Cuando
Rohmery yo fuimos a laregióndeAnnecy.enbuscadesitiosparael rodajede Le
genou de Claire, me expuso su descode que la imagen tuviera un estilo Gaugurn...»
«... Paraarmonizar el efecto pictórico deseado. se diseñó el vestuario en consecuen-
cia

5. Sobreel todajede ~<Domicile conjugal»(1970), de Francois Truftóut

Antes y durante el rodaje. Truflaul nos invitó a proyecciones privadas de ciertas
comediasamericanasde los años treinta, las cuales admiraba y que nos servían de
referencia.Recuerdo,por ejemplo, que vimos “The Awfu] Truth’. de Leo McCarey.
Y tambiénvolvimos a ver, por supuesto, ‘Les quatre cents coups’, “[.,‘amolrr it vingt
ans y “Baisers volés. de las cuales “Domicilio conyugal’ era la contrnuacron,
Habíaqtrecrearciertaunidadcon las películasprecedentes...»».

6. Sobrelas aportacionesde un buen cl. def

e... La a portaciórt de urt buen director de fotografía debe comenzar mucho antes del
rodaje, en la selección de los equipos, la localización de exteriores, el diseño del
vestuario, etc. En Francia asumo buenaparte del trabajoqueel director artístict, hace
en EE.LIL. y otros países. Corno ya he dicho, al plantear una película pienso
generalmenteen un pintor o irna escuela de pintura. En «Les deuzanglaisesel le
cont.mnenm»estudiamossobre todo la pintura victoriana, pero se ttrvo también en
cuentala pintura impresionista francesa...»».

7. Sobree’ ¡rabojo de investigacióny usode documentaciónllevadoa

cabopor Schroederen el rodajede Mahresse(/975)

e,., Fiel a st, costirmbrc, Schroeder llevó a cabo previamenteunmeticu]osotrabajo
de investigación. Ptrdo conseguir i ncltrso la colaboración de algunas prostitutas
especializadasen experiencias sadomasoquistas, que estuvieron presentes durante

f<lcmrm, p. 3 1
» Idem. p. 19,

Idem. p. 101,
ldeom, p. 1(18.
Idear, pp. It 6—LIS.
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el rodaje y hasta aportaron algunos de sírs clientes. Las escenas de tIagelación son
verídicas y conservan un carácter semidocirrííental específico en Schroederss>,

8. Sobreuíilización de vestuario, localizac¡onese tlunt¡naciótm en el
rodaje tic «Dic Mar¿¡tasc von O.», de Erie Rohn¡er(1975)

« . Tuvequehacer comprender a ladi señador,r de vestuario. Modelei Bikel. que los
blancos serían mucho más violentos en la pantalla íue en la escena, hasta el extremo
de que llegaría a desaparecer, por sobreexposición. la textura de tas te las que tan
co rdadosarIte rl te Ii abía bir sc ado
«... Un año antes del rodaje. Rohmer y yo visitamos el castillo de Obertzcn, en
Alemania. de estilo itali ani¡ante.,, En lo que sc refiere específicamente a la

1 tr lii nacion nl i labor fue mini ma. Nuestra tare,r consisi io en estudiar 1 ¿rs dic rente
posi ciones de la luz solar hasta (lescu bri r str ml momento privilegiad o estética y
draníáticamente... El arqiritecto det siglo XVIII fire qtrien en realidad diseñó la
ilurííinación (le esta película, pires las hat,itacíoríes del castillo estaban distribiridas
detal forrnaque la luzdel sol, al penetrarpor los ventanales, repetía irridibujoen fírga
sobre cl s ire lO (le manera rtlama’ i llosa.,,».

9. Más sobreílumit¡ación

Es normal que merced a una nueva tecnologíase les ocuniera a A iemtt y

K ubrick—operador y realizador respectivamente (le ‘Barry Lirídorí-— lo 11 isrno
q ire se nos ocurrro a losol Os: mío hace falta sobre iluminar, erra mí do trmía ~‘clLi 1 ir rn i la
por sí trisma. II Lib iamos cst irdiado los sisicnl Lis de i1 ir 11 inacion ile la época. En la
época de La Marqíresa de (Y no existíarí las lúrírpara (le petroleo: la iluríírríacron se
lí¿rcia aó rl C (rl Ve 1 ¿is, por lo tarl lo era 1 ir¡ rírlis débil, Si o embargo, como las persíIrla
de clase social elevada —las (loe refleja la película— disponían de candelabros dc
mimchos brazos tute aírníentaban la lrrníinosidad. irrítí cierta vermtajzr est¿ibailc ríircstr¿m

parle
«... Pienso que en una pci ícu la (le época las corllposicioncs deben ser más perfectas.
De ¿ilí í q ire rl oes t ros e ncu adres lime rail ro lis si 11 étri cus. t uy eran rigo rosLinlcrl te erl

cireríta el Lm<lec irado cqíri librio crítre furríras y 1 irces. Algunos pi nt(lres ríos rrlsprraron.
cm.l lío es ocieti. los románticos al ernLtrlcs y. erl pan ic tr 1 ¿mr. Fusel i , a qín crí práctica tíeríte
copiLttlltls en la escena de Itt pes¿tdilla...v’’.

10. Más sobremetodologíadc tt-¿tbajo. ¿t.so dc doc¡.inmentaciót¡de época,
¡lwnmac-u5n,/oÉ-a/iza¿-¡one.s,etc., a propositodcl í-odajede «Daysof
1-leaven»(1976). de TerenceMalick

«... Comoencasi todas níis películas, las influencias se perciben claramente: en este
caso, la pi rl tít mLr americarla: Wycih. Hopper. Pcro sobre to(l(i, tal cotí» í irl (lic ao los

« ldemn, pp. 167-168.
Idem. pp. 173—174.
P. 174.
P. 175.

•I2 p, 177.
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títirlos de crédito. nos inspiraron los grandesfotógrafos-cronistasde la época. de
quienes poseía Malick numerosos libros..,»>.
e... La localizaciónsedescubrióal surdela provinciade Alberta (Canadá), en un
lugarqueperteneceaunapintorescay vivendehechoenotraera...Algunosdeellos
intervienenen lapelícula.Todaaquellacomarcaperteneceaotraépocayentrna hora
de viaje pasábamtísdel siglo XX al siglo XIX. No cabedudadequela atmósfera
peculiardeaquellugarinfluyóenIaautentieidaddclas imágenesdel film. A ellohay

de - quinasagrícolasde vapor.añadirlos altossilos colorrojo vino y las viejas rITa
propiedadde coleccionistas privados, que pudimos utilizar. sin olvidar los extraor-
di larios paisajes víreenes de Banff... »

II . Mássobreescenografíaen relación con«El hombrequeamabaa las
mujeres»,de TruJfiiut-1977

Cuandose filma una película de época actual, se tiende a dejar intactos los
decoradoselegidos, sin mayor intervención por parte del escenógrafo. Se trabaja un
pocoa la rílanera del reportaje. En las películas qtre transcurren en otras épocas, por
el contrario,sc cuidattíímcho rílás el decorado, se amuebla y se viste todo de nuevo.
Me parece un error la actitud “documental” cuandtí se pretende hacer una película
contemp(iráneaconestilo, justaníente porque ahora hay menos cuidadoestéticoque
antes —vrvimos rodeados deobjetos y mtnebles marítrfactcrrados en serie, itíateriales
poco nobles.colores chillones—. La eleceiór, y preparaciómí de los elerneríros (leí
decoradoson, sin embargo, capitales crí una pelícual níoderna, -

12.Sobreé-/rodajede«Goin ‘South»,inlerpretadaporiac-kNic/zo/son(/977)

El cspect¿rdor tenía que ver cómo era Texas en 1868, antes del descubrimiento
dc la electricidad. Fil western posee una serie de tradiciones visirales, pictóricas
riel irso. El director. Rafelstín, y el propio Nicholson aportarorí 1 ibros sobre pintores

tíel Oeste. corílo Rtrssel 1 Rerningtorí y M ay nard Dixorí sobre todo, que lueron
exanriríados y estírdiados detenidaníente. Maxwell Parrish también nos inspiró cori
sus cuadros, donde azules y naranjas se combinan de modo stírprendente»

4<.

li~Sobrc=la documentaciónutilizada en el rodaje de «Kramer <son/ra
Kra¡ner», deRobert Benron(1978)

Parasirtiartios visualrnenfe Benton, un gran entendido crí pintura. me pidió que
examinasela obrade Pierodella Francesea.¡Un pintor renacentistasirviendode
rnspiraciómípara una película actual que transcurre crí el tipper Fast SidedeNew
York! Al bírsear ltícalizaciones en las cal les neoyorqui rías, íbamos al aceclítí de
edificiosen tono siena. Los hay en N - Y. lo tnismo que en Arezzo y los enc(mntranins.
En trmr etapa posterior, una referencia pictórica my útil fue la de D¿mvid Hockney.

•1$

milenosalejadode Piero della Francesea de lo que cabria suponer...» -

P. 191.

~ Pp. 195-196.
~> P.211.
~ p 23<).

P. 258.



66 A¿tonto Lópe:. Yepes

14. Sobrelapuesta enescenade «ElLagoazul», (le Randa!Kiei.ser(1978)

«... La prirírera fuente de i nspiraciórí fue í¿t de Itis pintores simbolistas contemporá—
neos de la novela original de II. De \‘ere Stacpoole. Pero no taidé crí ouientarme
principalmente hacia Gauguin. Hay treso cuatropintores de] pasado qire rIle son
siempre útiles, aquellos que empleaban la luz para dar relieve a sus personales:
Vermeer, par-a los interiores dc dítí y LaTour para los interioresderroche alumbr¿mdos
por una fuerte luz de llanía. Añadiré taníbién a Reníbrandt y Caravaggio para los
efectos de chiaroscuro”. así como a Maríet y tris iríípresioríistas para los extermores
de día.,,»>,
e., - Otra loente sigil ti cativa de influencia rIle la propore iorió el ci ríe milisrilo, El
genero “níares del Sur” reúne ciertas constantes estilísticas, conlo el western. El
curIe sc coríforma como una aeurííulación de conoci rííierítos. una herencia de las
viejas películas a las que no se puede renunciar, Durante el rodaje de la pelícual
hicimos periódicamente proyecciones de los clásicos del género. Tabó’, de
Murnau y Elaherty. y “llirrrieane’, de Ford. Algunos planos nos proporcioríaron Lmrl¿r
inspiración directa. No rechazamos ni siquiera las películas de agua de Esther

II iams conín posible punto de partida para las escenas submarinas..,»>.

15. En torilo al rodaje de «El últimometro»,de Truffaul(1980)

«... Me propuse obtener los colores de dos pelicír las, hechas bajo el nlazrsríía,

Munchhausen’,dejosefv<ín Bakyy’DieGoldeneStadt’kde VedHarían..,» «En
los exteriores ile noche, siguiendo la investigación (le varios textos sobre ías
condicionesde vidabajo la ocupación alemana en París. se pintaron los faroles de
la calle deazul. Era el reglaníento requerido por las autoridades, pues la luz azul, al
parecer,no po<lía ser vista en caso (le boin baudeo. IDe ahíla tonal dad azulosa de estos
exterioresde noche.Mis lámparafuera de cuadrofueron tambiéncubiertascon
gelatinas azules»>”.

El conveniodeCinematografíaseñalaqueel primeroperador«esel respon-
sablede la iluminacióne impresiónfotográficade lasescenasquecomponenla
películaencomendada»§t.Kulechov, por su parte,apuntaque «el director de
fotografíaesel encargadodehacerimprimir lapelícula,debiendoserlogradaesta
impresión artísticamentepuesde otro modo la imagenobtenidaseríaopaca,
inexpresiva»>2.Delo quesededucequeeldirectorde fotografíadebeposeeruna

formaciónartísticamuycompleta(Véaselo apuntadoprofusamentepor Néstor
Almendrosen su libro).

> Pp. 265-266.
~< P. 268.

Pp. 276-277,
MARTIN PROHARAN, p. lIS. Existe también el segundooperador, el ayudante del

operadory el aírxi liar de fotografía, todos ellos conteríípl ados asi misnílo en el convenio de
caríerríatogra fía).

52 KULLCHOV, Op. cii.. p. 16.
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5. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPODE ESCENOGRAFíA

Laslaboresqueconstituyenlaescenografíadeunproductofílmico, asícomo
lasdiversasfuentesdocumentalesa utilizarpataconseguirunacotTecta,creíble
y verídicaambientaciónsonprofusamentemanejadasporel decoradoro director

artísticoy todosuequipo.Esteprofesionalesdefinidopor el conveniocinema-
tográficode la siguienteforma52:«esaquélquebocetalosdecoradosy dirige la
construcciónde los mismoscuidandolos detalles de ambientaciónantesdel

rodajey de las escenas».El decoradores el responsabledel decorado,del
vestuarioy de dar instruccionesal maquillador.

La escenografíaincluyetambiénla ambientaciónen losdecorados,respon-
sabilidaddel ambientadorde decoradoso «profesionalquecon notablescono-
cimientosdehistoria,arte,usosy costumbresdelasdistintasépocasy civilizaciones
esludia el guión e interpretacióndel clima concebidopor el escenógrafoo
decoradoreligiendo de acuerdocon él los elementosde utillería, jardinería,

tapicería,mobiliario y atrezzoen general»54.
De la escenografíadependeasimismola ambientaciónde vestuario,que

realizael figurinistao «profesionalqueconconocimientossuperioressobreartes
plásticas,historia del traje, de la cultura, usos y costumbresde las distintas

civilizaciones,caracterizacióny diseño,realizalas funcionessiguientes:estudia
el guión y de acuerdocon el escenógrafocontiguralos tipos de personajes,

adecuándolosa la época,clima y cromáticade la escena.Creay diseñalos
modelosqueseannecesarios,seleccionaelvestuarioy supervisalaspruebas»55.

Conrelacióna laescenografíaengeneralKulechov>6señalaqueelencargado
delos decorados,generalmenteunescenógrafo,ayudaal directora reproducirla
época,presentandocon exactitudlas costumbres,la manerade vivir, sin cuya
comprensiónlasaccionesdelospersonajesdel film estaránfaltasdeconvicción;

la época,el lugar de la acción, la atmósferade la películaaparecenresaltados

mediantedecoradosquesepreparansegúnlosbosquejosy planosconcebidospor
el decorador,y construidosbajo su vigilancia directa.

O MARTIN PROHARAM, Op. ch., pp. 121-122. Existetambiénel ayudantededecoración,

el auxiliar de decoración y el dibujante.
OrdenanzalaboraldeTVE. Cinta de ide,n Prnhararrr,p. 123. Existe tambien cl especialista

y el ayudamíte de aníbientacion de decorados.
()rdenamíza de TVE, Citado por Proharam... Op. ch,. pp. 124-125, Existe también el

ambientador de vesruario y el aynmdante deambientación de vestuario,
KULECIlOV. Op. <it., p. 3í0. Citado por Proharam, p. 125-126,
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Delas puntualizacionesde Kulechovse deducequedecorador,director de

fotografía,maquillador,etc.,debenestarmuy bien coordinados,y sin dudaen
completacomunicacióncon el directorde la película.

Un buenejemplodedecorador,entreotrosrecomendablesprofesionalesdel

cineespañol,esRafaelPalmero,queintervino enel rodajede «Castillointerior»
y aquien dedicamosun espacioen el vídeo documentalquesobre«manifesta-
cionesde profesionalescinematográficos»editamosen l984”~. A la figura del
decoradorse han dedicadoinclusociclos y publicacionesen Festivales- Es el
casodeEnriqueAlarcóny el FestivaldeCinedeAlcalá deHenares5<.En el libro
puedeleersequeel decoradordeberíasaberdóndeptíedeencontrarlascosasque
necesitay queparaello esconvenientequefrecuentemuseos,bibliotecas,etc.Dc

hechomuchosde ellos poseensus propiasbibliotecaso ficheros quecubren
diversosaspectosde lasartesdecorativasy aplicadas,de las BellasArtes y dela
Arquitectura>”.El pt-opioAlarcóncotuentaquesc pasóseisañosestudiandolas

materiasque estimabanecesarias:Historia, Arte en sus diversasrams,Artes
aplicadas,Geografíay costumbresantiguasy modernasdel mundon.AIpregun-
társelequéfuentesdedocumentaciónutiliza señalaquedisponede muyamplias
bibliotecay hemerotecagráficaordenadaportítulosy años,y un archivode más
de cinco mil fotografíasordenadaspor temase índicesalfabéticos<”<.

También resulta imprescindible destacarla labor desarrolladapor otro

director artístico,Félix Murcia, cuyalabor profesionalaparecereseñadaen el
segundoguión lUerario incluidoen Anexo 5.

Vestuario

Sobrela laborde investigaciónquerealizael ligurinistasoninteresanteslas
declaracionesde Ivonne Blake, integrantedel equipode escenografíadel film
«Bearn»,de JaimeChávarri:«enunareunióncon el directory el decoradorGil
Parrondohablamosdela época,consultandolibrosy otrosdocumentos,y Jainíe

> Entrevista con Concha Velasco. Ratae 1 Palmero, Juan Pedro lternánde¿ y rstassó. Investi-

gacióndirigidapor el autor. Madrid, Facultad CC. Información, Opto. de Documentación. 1983,
2 cirítasmagneto%nicasde 60 níinutos, Este docuraeríto sonoro se encuentra depositado en la

Fonotecadel Opto. Peri odisnímo III. Aretí de Doctrníentacron de la citada Facultad.
« PEREZ PERUCHA. Julio y otros: El decorcm<Ior en el cine: Enrique Alarcón. Alcalá de

Henares,14 Festivalde Cine. 1984. 122. Incluye aníplia filmografía.
Il,i<Ietn, p. 17.
Ií=íclemmm, ,. 67.
Il,i<lem,m, p. 103
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meexplicó la historia...Al principio penséconfeccionarel vestuarioenLondres

o Roma, pero conseguíun baúl de preciosasantigUedades,compuestopor
encajes,pasamanerías,botones,cintas,etc. Era lo queyo necesitabaparadar
credibilidada la época.Me inspiréen librosde la época,franceses,inglesesy
otrosqueencontréen el Rastro,asícomocon pinturasdeWinterhalter.Parami

hacerfigurinesparaunapelículadeépocaesconjuntary reproducirunaseriede
detallesde la documentaciónadquiriday mezcladacon mis propios gustos,
adaptándolosal personajequeestoyvistiendo»62.Sobresu metodologíade tra-
bajo señalafinalmente: «... diez díasantesdel rodajeen Palma,hicimos unas
pruebasde maquillaje,peinadosy vestuariocon cámara.Es muy conveniente
hacerloya queayudamuchoal director y al restode equipo,quienesven por

primeraveza suspersonajesy lesda ocasiónparacorregirposibleserrores;en
Españano es usualhacerestaprueba...»62.

Otro conocido ftgurinista, JavierArtiñano, afirma en las páginasde una
revistaespecializada(64)que«cuantomáscercanaes laépocaretratada,mayor
tiene que ser el rigor y la documentaciónsobre ellas porque puede haber
espectadoresquelahayanvivido y no la reconozcanen pantalla»...«enel rodaje
de “Esquilache” los trajesde Carlos III y Isabelde Farnesioestánsacadosde
cuadros:me fijo mucho en los pintorescaracterísticosde cadaépoca,en su

estética;y de la mitaddel siglo XIX hastahoy prefiero las fotografías...».

Maquillaje

El conveniode cinematografíadefineen estostérminosal Inaquillador«es
el queejecutay tiene la responsabilidadde la caracterizaciónde los personajes
que figuran en el reparto de la película de acuerdocon el criterio de la

— mr
direceton»

Queremosdestacaren estesentidola labor llevadaa cabopor JuanPedro
Hernándezen la realizaciónde la serie de TVE «Castillo interior». Dicho

profesionalhacaracterizadocon su equipoaproximadamentea 350personales.

“~ Entrevistacon IvonneBlake. Diario 16. SuplementoDominical, nf 8, 17-4-83. p. 46.

lhide,n.
‘« ASENSI. Manuel: «Vistiendo el pasado». Entrevista a Javier Artiñano, Figurinista.

CINEVIDEO 21.), ni 53, níayo 89.
‘> CIII por Puuharam,p. 127. Completael equipo de maquillaje el ayudante y auxiliar de

maquillaje,el ahudante de peluquero y el auxiliar de peluquería, pp. 127-128).
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Recogemosalgunasmanifestacionessuyas»6«...recuri-imosa unos libros de

historia,depinturadela época—Zurbarán,paralosmonjes;cuadrosdeprincesa
deEboli...-—...sehaconseguidounescritodelaépocaquereflejaquelasmujeres
semaquillabanconun fondomuyclaro,sedabanun productonegroenlas cejas

y en las pestañasy un productoquese llamaba«granadina»queseaplicabaen
lospómulosy en la boca.En loscuadrosde laépocahemospodidoapreciarque

sereducíael tamañode los labios.Todo esto seha aplicadoa los personajesde
la serie.Pareceserqueeraunanotadedistinción la aplicacióndel maquillaje:a

mayor nobleza más maquillaje. Por otra parte, visionamos un documental

americanoen el quese exponíala aplicaciónde piezassobreun rostroen negro
paradarlemásedad...».

Nos pareceninteresantestambién las puntualizacionesde José Antonio

Sánchez.maquilladoren «Lucesde Bohemia»en tornoa las fuentesconsultadas
y metodologíaqueaplicaa su trabajo67.

Efectosespeciales

En unaentrevistaal maquetistaEmilio Ruizdel Ríopublicadapor la revista
Papelesde cine Casablancaen 19S2»~ésteseñalaqueel profesionalde efectos

especialestienequesabermodelar,pintar, tenerconocimientosdearquitectura.
de física,estarbiendocumentadoy sobretodo serconscientedehastaquépunto
se puedeengañara la cámara.Una vezquese conocenlos trucosa realizarse

procedeal diseñode los mismos. Pararealizarestalabor se piensaque con la
imaginaciónbasta,y seolvida queseexigedocumentaciónespecializadaparala
realizaciónde los mismos:«hay queleer muchoslibros, estudiarlas épocas
históricas,tenerampliosconocimientosde arquitecturay aíte».

Ruizdel Rio trabajóen los estudiosespañolesen películashistóricasde los

añoscuarentay cincuenta,en películasamericanasde los 60 e italianasnías
recientemente.Haintervenidoen películasde JuanPiquer:«Viaje al Centrode
la Tierra», «Supersonieman» y «Misterio en la isla de los monstruos».Y
colaboradoen películascomo «Fortunatay Jacinta», «OperaciónOgro» y

«Conan».Señalapor otra parte que ha recibido influencias: «aquí vino un

t)ocumentacióncinematográfrea y «Castillo interit,r». Erítrevista con Concha Velasco..,

0P- (it. Docurnentalserie «Castillo interior> y video profesionales cineníatográficos. Testm ulonros
profesionales... Op. cim.

“ cy: gínión literario crí Aríexo.
Ó< GUTtERREZ-SOLANA, Ignacio, y VEGA. Pelipe: «Efectos visírales en España». El Pla-

no ímnpo.s,d~le. n.0 15. nlarzo 982. p.24.
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productoritaliano,Zingarelli,quemeobligó ahacercosasy a investigar,porque
cada vez me pedíaalgo más difícil ... leo el guión y expongoal director las
posibilidadesquehay;hagounasfotosy despuésunosdibujosdecómo va aser
la escena...»65.

Otro prestigiosomaquetista,Antonio Molina, a quien entrevistamosen
1985> utiliza profusamenteunametodologíaa su trabajo, al queaplicaincluso

unaplanificacióncuyo esquemabásicoreproducimosa continuación:

ENCARGO

CENTRO DE DISEÑO Y CREACION
DOCUMENTACION A B

DPTO. DE CONSTRUCCION PINTURA CHAPA
MODELADO CERRAJERíA
VACIADO CARPINTERíA
ESCAYOLA SOLDADURAS

DPTO. DL ARMAS Y PIROTECNIA
DPTO. DE CONSTRUCCIONDE MAQUETAS
ADMINISTRACION/CONTABILIDAD-COMPRAS
ALMACENES
TRANSPORTESA LUGARES DE RODAJE

6. DOCUMENTACION DEL EQUIPOARTISTICO

O DE INTERPRETACION

Una vezelaboradoel guión, el actorpodráconocerlas característicasde su
personajey lasde los demáscon los quese interrelacionará.Intentarárecreary
darvidaa su personajeapoyadoen supropio métododeestudioe investigación
o bienasesoradoentodomomentoporel realizadorodirectordeescenaenplatós
y escenarios.El actorsedocumentaconsultandoy leyendolibros y todotipo de
lLientesde informaciónquenecesiteparaimbuirsedela época,costumbres,etc.,

en quesupersonajesesitúe. Nosremitimos,por ejemplo,a las manifestaciones

O Ibidern, pp. 24-27,

BALLESTEROS. Teresa, y GONZALEZ. Rafael: «Efectos especiales cinematográticos».
Antonio Molin¡:Estructuta vjhníiona,niento. Madrid. 1985, 15 ff. mecan. Documentación foto-
gráficay cinta cassette de 30 mintrtos, Investigación dirigida por Alforíso López Yepes.
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deConchaVelascoenel rodajede«Castillointerior»=mo a las deFranciscoRabal
duranteel rodajede «Lucesde Bohemia»>2.

El equipoartísticoestáformadopor actores,quepuedenseractoresprotago-

nistasy actoresprincipales,secundariosy episódicos.Existetambiénlafiguración.

los doblesdeacción o actoresespecializadosy los doblesparaluces7>.

7. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPODE SONIDO

Aunqueel conveniocinematográficono incluyeunadefinición al respecto,
existe un técnicode sonidoo jefe de sonido,como personaresponsablede la
instalaciónde los micrófonosy del manejode la mesade mezclas.Utiliza do-

cumentaciónespecializadaqueaplicaa sutrabajodeacuerdoconlaambientación
de la película(épocaenque transcurrela accióncinematográfica,etc.)74.

Músico-compositor

Consideramosde interéscitarel trabajodesplegadopor Massóen la reali-

zaciónde la serieparaTVE «Castillo interior».Con estepropósitorealizamos

unaentrevistaal compositordelaqueextractamoslassiguientesdeclaraciones25:
«Estamosen la segundamitaddel siglo XVI y las fuentesmáscorrientesson
fuentescultas,p. ej., JuanVasquezy sus libros de madrigales.He utilizado
cancionerospopularesdel sigloXVII quesesuponenrecogenmúsicashabituales
del sigloanterior,y he acudidoal ~<Cancionero»deClaudiode laSalbonaraque

sumínistragrancantidadde datos».
Más adelanteañadequelas cancionesqueTeresade Jesúsinterpretase han

recogidoen un cancioneroqueseconservaen el Carmelode Valladolid, queha

sidopublicadoporVíctorGarcíadelaConchaen-dondeserecogenmuchasletras
- 76decanciones -

c¡: video de erítrevustas con profesionales ya citado, y entrevista en cassette también citada,
Cf Anexo, guión literario.
Con relación a especialistas se haemiti(lo por distintas lelevisiones docunllentales extran-

jeros sobre su trabajo. Por ejerllplo «Los especialistas de En busca del arca perdida>’. V ideocassetre
60 n,i nuros, emitido por TVE, depositado en la y ideoteca del Dpum. Docímrííen ración.,.

> VéaseCarlosFaruolo entrevistado con motivo del rodaje dc l,rmccs dc Bol,eo mio, cnn y ideo—
cassetteVHS. por el autor en Abril de 985, 15 minutos (Cf Videoreca Area de Documentación.
Op. cit.).

CfI testimoniosprofesiorntes,Op. <it.
Ibídem,



Usuarios de documentación cinematográfica 73

8. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPODE MONTAJE

El montador77partedel guión y tratade adecuarlas imágenesquetienea la
idea expresadaen el mismo. Aunque este profesional tiene dificultad para
precisarcuálessonlos conocimientosqueun profesionalnecesita,Pablodel
Amo afirma queel montajees algo querequiereun procesode formación,de

lectura, de ver cine y de estar enamoradodel cine; el montajeevoluciona
constantementey el montadorintentainventaralgonuevocadadía.Existenunas
bases,peronadieseajustaa ellas y si hay leyes en estesentidoobramoscon
independenciade lo quedicen78.

Asimismo,Pedrodel Reyaseguraqueprácticamentelodoslosavancesdel
tnontajeen Españase han conseguidoen la publicidady no en el cine. La

publicidadha sido unaespeciede investigaciónde laboratorioparael montaje,
peroenel cinehaincididosolamenteenescenasmuydeterminadas.Al referirse
a la investigaciónquerealizael montadormanifiestacon excepticismoqueen
cinetodosesacrificaala economía,a laefectividady al tiempo.No sirvedenada
ningúntipo de investigación,ni nadietrabajaenel montajeparaestableceruna
teoría, puesdelo quesetrataesdequeseliguen los sieteplanosde la secuencia
parapoderdoblarmañana,hacerefectospasadoy estrenarel viernes7”.

9. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPODE PRODUCCION

La primeralaborquecorrespondeal productort>es la búsqueday selección
de temas,ideaso guiones,inclusode obrasliterariasquepuedenllevarsea la

pantalla.El productorejecutivoes «quienplantea,promueve,organizay hace
posibletodoel procesoderealizacióny comercializaciónde unapelícula»8m.El
planteamientoeconómicodela películarequiereunaelecciónentrelas distintas
empresassuministradorasdematerialy entrelosdistintosactoresqueconcurren
en la industria cinematográfica.El productorse sirve de hojas informativas,

- Profesioiíal qtre también coríreníplael Convenio, asícorííoel ayudante de nínniaje según cita
Prohararíí, Op. <it., p. 129,

<‘III montador y sus fantasmas». CINEVIDEO 20. n,”2. 1983, Pp. 32-35.

Ibmdeom. - í. 34,

»< I.iní.revistarealizada a José Angel de Juanes sobre el doblaje. Investigación dirigida por el
sírjior. Madrid, videoeassettede 3<) minutos en formato U-Matic, Dpto. de Documentación.
Documentodepositadoen la Videoteca del mismo.

‘‘ Cf entrevista realizada por el autor incluida en «Profesionales cinematográficos», Op. cit,



74 A!jimxo Lo¡>ez Yepes

listadosde precios,folletosde promociónen lo querespeetaa la partetécnica;
parala parteartísticasedocumentaa travésdel contactodirectocon represen-

tanteso por medio de fotografíasde los actoresy otro tipo de documentación
escrita82.

Por tanto,podemosconcluirquela elecciónpor partede la produccióndel

equipamientotécnicoy artísticodela películasuponela consultay utiliz aciónde
documentacióndiversa,tantoescritacomoenotrossoportesy tambiénpersonal
u oral. En el procesode producciónse utilizan numerososimpresoscinemato-
gráficosparacubrir las diversasactividadesqueconlíevadicho proceso.

Para recabarinformación de primera mano sobre la documentaciónque
utiliza el productor, mantuvimosunaconversaciónpersonalcon el productor
Antonio Cuevas0.De la entrevistadedujimosquedel depar4amentodepr-oduc-
ción dependenhastacinco tipos de documentación:documentaciónoficial o

administrativa,queacreditala propiedadde la película;documentacióntécnica
o derodaje;documentacióninformativasobreincreadocinematográficobasada

en el control oficial de taquilla: documentaciónliteraria para la seleccióny
estudiodeguiones;y, en fin, documentaciónde apoyoescrita,fotográfica,etc.,
paraseleccionarel equipotécnico-artístico84.

Relacionamosescuetamentealgunosde los documentosadministrativosy

técnicosquese utilizan en la produccióny comercializacióncinematográficas:
registrodc empresascinematogiáficas:Personasjurídicas, idem.Personasla-
turales, idem. De material audiovisual: Personasnaturales,notificación de

comienzode rodaje,solicitud de subvenciónanticipadaparala realizaciónde
películas, modelo de presupuestogeneral de una película cinematográfica,
ta§rfasdedoblajey sonorizacióndepelículas,modelodecontratodetrabajopara

actt)rCscinematográficospor sesiones,ídetn.Porobracompleta.idem.Paratéc-
nícoscinemMográficos,presupuestodetalladoparala preproducción,produc-
ción y postproducción,declaraciónparael registrodedepósitolegal,solicitudde
permisode rodajea institucionesoficialeso privadas,contratoentreel distribui-
dor y el exhibidor. documentosde distribución, solicitud de calificación por

edades,hojade montaje, gastos.recibosde entradasy salidadde
caja.partedetrabajo,partedecámara,hojasde figur¡tcióny decitación.hojasde
desglose,etc.).

>~ CINLÚJUIA y CINEVIDEO20. PuntodeEncuentro.Directorios.

‘-‘ Vídeo sobre Testimonios Profesionales. Véase tanimbién guión literario en Anexo.
« Cualquieradc estosdocumentos piretle ser digitalizado nedianite los soportes lógicos de

carácterdocumentalcitados anteriormente.
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l.~asfuncionesdel directorde producción,figuracontempladaasimismopor
el conveniodeCinematografía55sonescuetamentelassiguientes:confeccióndel
desglose,del planderodajey delpresupuesto;asistealabúsquedadelocalizaciones

y da suconformidada los bocetosde decorados,plantasy alzados.En suma.
vígila todo el procesodel rodaje,supervisala actividadde todo el personaly
efectúala contralaciónparala películadel mismoy detodoslosservicios—ilu-
roinación,estudios,cámaras,transportes,laboratorio,etc.—.Obviamentetodas

estaslaboressuponenla utilización de diverso tipo de documentación—ad-
mínistrativay técnica—estrechamenterelacionadaconla produccióny con los

serviciosauxiliaresde la industriacinematográfica86.
El procesode mecanizaciónaplicadoa cualquierade los sectoresde la

rndustriacinematográficayahacevariosañosquesehapuestoenmarcha.Eneste
sentido,debemosdestacarquelos productoresnorteamericanosutilizan desde
haceya variosañosprogramasautomatizadosdeordenadorconlosquecontrolan

todoel planderodaje.presupuestosy partidasdeproduccióndecualquierli1m87.
Las ilustraciones55 a 57 así lo atestiguan.

Enel ámbitoespañolel ComitéUnitario InterprofesionaldelaCinematogra-
fía y el Audiovisual (CUICA) ha propuesto,en relación con la exhibición de
películas,la mecanizacióne informatizaciónde! Control de Taquillasobre800
salas.La propuestasehahechocon motivo dela publicaciónqueesteorganismo
acabade hacerde un extensodocumentossobreregulacióndel mercadocine-

matográficoy audiovisual8t

“ Proharam pp. 107-109. También se citan ci ayudante de producción, eí segundo ayudante
de producción o Regidor y el arrxiliar de producción. Cf también la función desempeñada por
Jacostesegún comenta él mismo en guión literio del Anexo.

66 Sobrelos sectores, de produccióny exhibición, que conforman la inidustriacinematográfica.
véasepor la relación detallada de los mírchos elementos que intervienen en ellos, la publicación
de GUTIERREZ ESPAÑA, Luis, y PERI-ii. ORNtA, José Ramón: Anuario deCline 77. Cupsa tidi-
tonal, Madrid. 1978, 241 pp.

»MovieMagie»:Btmdgetingsuitwareand scheduling bmeakdown software. S.L., screenplay
systems mnnovatrve software br ihe entertainmení industries, 1984,86 pp. La Editorial Lone Eagle
Puhlishing.localizadaenLos Amrgeles(California)distribuyevarios«software»deaplicaciónde
este tipo.

‘“ CUICA: «El libro blanco del cine español». Propuesta de regulación del mercado cinema-
lográfico y atidiovisual, Voces y cmdtw-or, n,” 1, enero—junio 199<>. p. 99. En relación eon este punto
y otros sobre cine español véase también en la misma revista y número et articulo de Antonio
Cuevas Puente, situación del cine y la producción audiovisual en España. Se trata de ímn inlbrme.
~éehadoenMadrid a lóde diciembre de 1989 de la Unión de Prt>ductomesdeCineyTV (UPCT),
de la que es presidente el propio Cuevas,
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10. LA DOCUMENTACION EN LA DISTRIBUCION Y EXHIBICION
(COMERCIALIZACION) DEL PRODUCTOFILMICO

El distribuidor —y en última instanciael exhibidor— se responsabiliza
funó-amentalmentedela documentaciónpublicitariadel film. dela quetambién
participande algunaformaproductory director.

En estesentidoefectuamostambiénunaentrevistaa JoséEstebanAlenda,
distribuidor de películas tan conocidascomo «Furtivos». «Cancionespara
despuésde unaguerra».«La sal de la tierra»,etc., y de muchoscortometrajes.
SegúnAlenda»la empresade distribuciónno disponede un departamentode
publicidadendondeseestablezcaunaadecuadaplanificaciónpublicitaria.No se
hacenestudiospublicitariospor faltade tiempoy poi unainadecuadaestructura

empresarial.No obstanteseelaboranclichésdeprensay se utilizan unaseriede
instrumentosdedocumentaciónpublicitaria(pressbook,traylers,carteles,etc.).

Algunas Salas de Exhibición realizanuna importante labor de difusión
documental,hastael puntoquemantienelibreríasespecializadasy hastaincluso
verdaderosCentrosde Documentación.Es el casopor ejemplodel complejo

ALPI-IAVILLE por 100”> o de las SalasRenoir.queeditanasimismoun Boletín
informativo —desdemarzode 1988—en el quese dancabidalos estrenosque

se vanproduciendoen sus instalaciones’>.

II. LA INFORMACION CINEMATOGRAFICA:
ESTUDIOSOSY PERIODISTASESPECIALIZADOS

Dedicamosesteapartadoa ponerde relieve La importanciaqueel estudioso
—teórico, investigador,etc.— y el periodistaespecializadootorgana la docu-
mentación,puestoquesonusuariosde informacióncinematográficaaplicadaa

susescritosy a la difusión informativaqueilevan a cabo.Recogemos,pues,
algunasmanifestacionessuyasqueilustranla importanciaqueparaellosrepresenta
el usode la documentacióny metodologíade la investigaciónaplicadasal cine.

“‘ Cf TestimoniosProfesionales,Op. cit.
‘“‘ Q. LOPEZ YEPES. Alfonso,«La informatización de la docínrnentación cinematográfica en

el Centrode Documentación ALPHAVlLLE-C~OMEZ MESA». Cuadeomos de Do-r¡rne,mtcmción

audiomisual, ni 1 junio 1992 tTrabajos internos del Arca de Documentación-Dpro. Periodismo III.
FacultaddeCC. (le la Informaciónde Madrid,

Los cinesRenoirrealizandiversas actividades documeniales en relación con sus tondos
bibliográficos y filmográlicos. segúnnos comeníastr director EnriqueGonzálezMacho. Esta
ennpresadeexhibieióndispone,entreotra valiosadocumentación.de lamcjorbibliotccasobrecine
soviético.
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11.1. Teóricos

Algunosteóricosdel cine sehan referidoen algunosmomentosal usodela

documentacióne investigaciónaplicadosalcine.Porejemplo,JoséSerraEstruch
serefierea losconceptosdedocumentacióne investigaciónaplicadosal film en
estos términos: «se dan en el casode que el film supongaconocimientos
particulares,extracinematográficos

JesúsBorrásy AntonioColomeren su libro «El lenguajebásicodel film»’~>
citanel términodocumentaciónal referirsea la ideaenquesebasao apoyael film,
de la siguienteforma o en los siguientestérminos:«...estaelaboraciónde la
realidadque a fin de cuentases subjetiva,serámás rica, más profunday más

brillante cuanto más preparadotanto cultural como ideológicamenteesté el
autor... documentaciónmásficción igual a argumento»... «lasfuentesno deben
buscarseúnicamenteen la literatura o en el teatro, sino que el mismo cine
proporcionamaterialpara unanuevaversión; tal es el casodel film “Primera
Plana ...».

II .2. Crítica cinematográfica

La críticos cinematográficosutilizan profusamenteinstrumentosde docu-
mentaciónpararealizarsutrabajo.Tal esel casodeMiguel Marías,crítico de la
revista Papeles-de Cine Casablanca,quien con relación al método y siste-

tnatizaciónde trabajo queutiliza señala94que poseeun fichero de directores
vigente dividido en dospartes,unade personasvivas y otras difuntas.Dicho
fichero recogeesquemáticamentetodaslas películasvisionadas.Cuandotiene

queelaborarunacríticade películaseñalaquela vuelvea ver inclusomuchas
veces—hastalO en el casode 7 mujeres,deJohnFord—e inclusola reescribe
variasveces.

“~ SERRA ESTRUCH, José: Cine formativo. Nova Terra, Barcelona, 1970, plS.
BORRAS, Jesús.y COLOMER, Antoni: El lenguaje licísico del/den. Editorial Nido. CAS-

TELLBISBAL (Barcelona),[977. p. 18.
~‘ Entrevistarealizadaa Migtmel MARíAS, FranciscoMARINERO Y ValeriaCIOMPt en la

redacción de la Revista Papeles cíe cine Casablanca en diciembre 1983. Madrid, Facultad CC.
lnh,rmae-ión. Dpio. de Documentación, trabajo dirigido por ALY. cinta cassette de 60 minutos,
mmnutado 2-19 y 34-54.
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Otro conocidocrítico y escritorespecializado.FranciscoMarinero comenta

que «si necesitasdatos sobreun director, película, etc. utilizo enciclopedias,
librosquetengoyo, americanose inglesesen general;no creoquenadietenga

unadocumentaciónsuficienteen casa.Te ves en la necesidadde acudira un
centrode documentacióno filmotecaa trabajarallí»>5.

11.3. Prensaespecializada

Las publicacionesperiódicasespecializadasrealizan por lo generalalgún
tipo de operacióndocumentalcon la informaciónquerecibeny generanen sus
redacciones,manteniendoarchivosdocumentalespropios,carentestodavíade

un completotratamientoautomatizado.
Esel caso,por ejemplodeValeriaCiornpi. redactora-jefey responsabledel

archivo de documentaciónde la revista «Papelesde Cine CASABLANCA»,
quien señalabaen 1983)6 que desdela fundación de la revista se ha estado
recopilandomaterialdiverso,fotos. press-book,revistas,etc. Conestefondose

abrióun archivo,con unaseriedecarpetasdistribuidaspordirectoresy actores.
Libros y revistastambiénseencuentranclasificados.

No obstante. a prensade inlormación generalya ha iniciado procesosde
mecanizacióndel trabajoy fondoinformativos”2.

En conclusión, aunquehastael momento no conocemosque se haya
generalizadoadecuadamenteel usodel ordenadoren el ámbitocinematográfico
español,cadavezes mayorla utilizaciónquedeél hacenescritores,peíiodistas,

críticos,etc.,e inclusolibrerosespecializados.La únicalibreríaespecializadaen
cinequeconocemostotalmentemecanizadaesla libreiía BABEL, localizadaen
Madrid. con un considerablenúmerode publicacionestanto españolascomo

“< Ihidenr, minutado363-413,
“‘ Ibídem, 68-86 y 350-355.
« Sobre la automatización de la documentación en los medios de comunicación escrn tos

vease:CARGA GUTIERREZ, Antonio, y LUCAS. Ricardo, La documentación automatizada en
ruediosinformativos.Paraninfo. Madrid, 1989.

~‘ Poseeun catálogomecanizadode 50 pp.qírerecogepublicacionessobre cine en númerode
aproximadanimente 1.500.que próximamente estará accesibletelefónicamente,
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ANEXO

VIDEO: EL PROCESODOCUMENTAL
EN LA PRODUCCIONCINFMATOGRFICA: «LUCESDE BOHEMIA»

(Paraunaduraciónaproximadade lO minutos)

«El procesodocumentalen la produccióncinernatográlica:«Lucesde Bohemia»
tiene por objeto mostrar la labor de documentaciónque realiza el profesional
crnemaotográlicocon motivo de la puestaen escenadeuna películadeépoca.

1. Estructura temática

Tras una breveintroduccióndedicadaa la intencionalidaddel contenidotemáticode
esta realización en soporte audiovisual, destacándosela presenciadel autoren los
EstudiosLuis Buñuelde Madrid duranteeí rodajedela película«Lucesde Bohemia».
SC rntrt)duce en imagen a los autoresdel film y sus opinionescualificadas,previa
exposiciónsintetizadade la laborprofesionalqueles correspondea cadauno de ellos.

Las entrevistasa los cineastasfueron realizadasdurantela puestaenescenadel film
o en sus propias casas y mediante visitas a la productora y empresas de servcmos,
srrviéndonosen todoslos casosde documentaciónpublicadaen torno a la preparación
de esta producción, que puedeserconsideradaparadigmáticade películadc épocay
adaptacióncinematogralicade una obra literaria.

Merecela penadestacarla afirmacióndeldecoradorFélixMurciasobrela inexistencia
de un «sitio exclusivo donde, si ustedquieresaberIt) quepasabaen 1917,te digan pues
aquíhay libros de historia, libros deeconomía,libros de sociología,revistas,populares,
periódicos..,peroesono existeen ningunaparte».Lo quedapie apensarenla necesidad
íiue tieneel profesionaldepoderaccedera cualquiertipo de informacióndesdeun sólo
lugar sin tenerque trasladarsea varios. Y que la existenciade un Centro de estas
característicases posible, y que incluso posibilita la recuperaciónde información
multi media.

2. Guión literario

Qrt~/Lc mc t<c mc)N

Paract~mprobar«in situ» la utilidadqueparael profesionaldel cinepuedetenerun
Centrodedocítmentaciónespecializadoen Cinematografía,asistimosen 1985al rodaje
de «Lucesde Bohemia».La películadirigida por Miguel Angel Díez, unaadaptación
cinematográficade laobradel mismotítulodeValle-Inclán,fuerodadaensumayorparte
en los EstudiosLuis Buñuelde Madrid.

Partimosde la basedequeal tratarsede unapelículadeépoca,debía¡-calizarsepor
par-tede todoel equipotécnico-artísticounaexhaustivalabordedocumentaciónprevia
a la puestaen escena.

Coneste objeto,planteamosa los componentesdel equipounaseriede preguntas
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relacionadasconlametodologíaqueaplicabanasutrabajo,cómodocumentabanel tema,
quétipo defuentesdeinformaciónutilizaban,si necesitabandelaexistenciadeun Centro
de documentación,En resumen,si ellos mismosrealizabanalgúntipo deinvestigación

y cómosolucionabanla obtencióndedocumentaciónaplicadaa su trabajo.

0n/lvracr:N y Or~m1LoctÁc¡oN

1. MARlO CAMUS.—AI escribirun guión es necesariornvestígarpreviamente,
a fondo, el material queha de utilizarse. Los sistetrasde trabajodel guionista son
múltiples e incluso tnuy personales.En cualquier caso, se trata de una verdadera
investigación.

2. MIGUEL ANGEL TRUJILLO—Dos mesesantesdel rodaje. el productor
realizajuntamentecon el director, decorador,directorde fotografía, etc., un estudio
pormenorizadode la príestaenescenadel lilm.

3. JOSEJACOSTE.—EIdirectorde producciónelaboroel denominadoplan de
rodaje,unavezobtenidoslos correspondientespermisosadministrativosy detodo tipo.
El control del procesode producción se sustentoademásen la confeccióndiaria de la
documentacióntécnicao derodaje.

4. MIGUEL ANGEL DIEZ—Apoyándoseen el guión,en estecasoadaptadode
unaobraliteraria, el realizadordocumentala películacon el uso de numerosasfuentes
informativas: libros, estudios,artículos,visionado(le películas,etc,,y con su propia
experienciapersonal.

5. 141LIX MURCIA—La ambientaciónde unapelículadeépocaesun elemento
fundamentalquecondicionoampliamentelaadecuaday convincentepuestaen escena.
Lautilización cíe materialinformativo,deprocedenciamúltiple,por partedel decorador
es exhaustiva,necesariay absolutamenteimprescindible.

6. FRANCISCORABAL—Los intérpretesno sólo estudianel guión, sino que
ademásinvestiganstrs personajescori la documentaciónadectrada y su propia metodología
de trabajo.

7. JOSEANTONIO SANCHEZ..—Tambiénel maquilladorutilizaparasu trabajo
la i nforrnacióncc)ntenidaen determinadaspublicacionesdesu especialidad.

8. FOTOFILM MADRID—La industriaauxiliar participodeprocesosdetrabajo
basadosen unametodologíaacordeconsir unción.

3. Documentaciónescrita utilizadaen la puestaenescenadel fnlm

Se relacionoacontinuaciónla bibliografíaqueha sido utilizadacomodocumenta-
ción generalporel EquipodeEscenografíapar-ala ambientacióncíe la película,aunque
tambiénha tenido accesoa ella el equipotécnico—ortísticodel film

t.

Bi 1,1 ografía facilitada por el decorador o director artístico Félix M tmrcra.
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BIBLIOGRAFíA UTILIZADA EN LA AMBIENTACION
Dli «LUCESDE BOHEMIA» («Software»KNOSYS)

Libros

1. 3.000viejasfotos paralo historiade Vizcaya.Album II. Durangoy los pueblosde
la ría (desde1850). Bilbao, La GranEnciclopediaVasca,1976,328 pp. (533 fo-
tografías).

2. BANCO EXTERIORDEESPAÑA:Historia deldinero,Geasa,Madrid,1983,33Pp.
3. BONO, Edward de (Dir.): !Eureka/ Cómo y cuándo se realizaron los gratides

itíventos. Historia ilustrada de los inventos de la rueda al computador.488
ilustraciones,330de ellasen color.Trad. deJoséMaría DachsOrrit y Baldomero
PortaGou,.Labor, Barcelona,1975, 247Pp.

4. BRIGGS. Asa<Dir.): El siglo XIX. Lis- c-oníradiccionesdelprogreso.Textosorigi-
nalesdeAsaBriggs.JohnRobertsyiamesJoll.,yotros,668ilustraciones.457foto-
grafías,grabados,dibujos,y mapas.Labor,Barcelona,1973,360Pp.

5. BRODO,Lucy: ErenchOperaposters-1868-1930.53posters,ineluding32 in fulí
color, New York. DoverPublieationsInc.. 1976,XXV pp. + 53 láms.

6. BUENO.JoséMaría: Unifóentesnnilitaresetí coloresde la Guerra Civil española.
Texto e ilustrac.de..., LibreríaEditorial SonMartin, Madrid, .1971, 192 Pp.

7. CABO DE LA SIERRA, Gonzalo:¿Quées la obra gráfica original? Esti-Arte,
Madrid. 1979, 3 1 Pp.

8. CAMPOY,A. M.: Petíagos1889-1954.Aproximaciónal creadormássignificativo
de su tiempo. (Carteles,retratos,dibujos.acuarelas,apuntes,ilustraciones).Pról.
de EnriqueLafuenteFcrri. Epílogo de Luis Calvo. Espasa-Calpe.Madrid, [983,

254 pp.
9. Cl RLOT, itran-Eduardo:Diccionario desímbolos.Labor-. Barcelona,1978,473Pp.

lO. CORAZON, Alberto: El sol -sale para todos. Un análisis de la iconogra/fa
í-omet-c-ialde Madrid. Banco Urquijo. Madrid, Diciembre, 1979. 121 Pp.

II. CRONICA deun tiempounaciudad.1. El paisajey las calles(1890-1936).Selce.
detextosy coordinacióndeimágenesde JoséLuis Muñoz. Ed. Olcades,Cuenca,

1983, l56pp.
1 2. DIAZ-PLAJA. Ferando:«La SociedadEspañolaen fotografíasy documentos».

I)esdelos orígenes a nuestros días. 2/ cd.,Plaza-Janés,Esplugasde LLobregat

tBarcelona),1975, 539 pp.
13. IDEM: La España política delsiglo XX enfótografías y docuíneímtos. Tomo 1: Del

arranquedelsigloalaDictadura(1900-1923).PlazayJanés,EsplugasdeLlobregat.
1975,465pp.

14. ESTABLECIMIENTOS tradicionalesmadrileños.Cuadernon.0 1. Bartio de/as
Musas y PlazaMayor. 2.~ reimpresión.Madrid, CámaraOficial de Comercioe
Industria,mayo 1981. 192 PP.

15. ESTABLECIMIENTOS tradicionalesmadrileños.CuadernoII: En torno a la
Muralla, Madrid, Idenm, 1981,208 Pp.
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16. ESTABLECIMIENTOStradicionalesmadrileños.CuadernosIII: L)el Centroa las
Randas.Madrid, Idem, Mayo 1982.284PP.

17. ESTABLECIMIENTOS tradicionalesmadrileños.Cuademt,IV:Aa,nbosladosde
la Gra,m Vía. Fotografíasde Juande la Fuente.Madrid, Idem, mayo1984, 252Pp.

18. GRAyALOS GONZALEZ, Luis: Uni/hrmnes coníenmporóneos del Ejérí-ito espa —

nol 1977. Láms. color deJoséMaría BuenoCarreras.CroquisdeJoséLuis Calvo
Pérezy texto de... Ed. SanMartin. Madrid, 1980, 298 Pp.

19. GUERRA DE LA VEGA, Ramón:Madrid Guía cíe Atquitecíuta(1800-1919).
Autor, Madrid, 1980.96Pp.
IDAS y caos.AspectosdelasvanguardiasfotográficasenEspaña.SalasPabloRuiz
Picasso. Madrid. juniojulio 1984. Madrid. Ministerio de Cultura, t)ureccron
Generalde Bellas Artes y Archivos, 1984. l9i3pp.

20. LOPEZ MONDEJAR, t>ubtio: Cm-ó,m icc¡ cíe (cm luz. Foto grc¡Jícm en Cas-tillcm- Li Mamí-
cima (1855-1936). Diseñode [)iego Lara. Dirección técnicade S¿tntiagoSaavedra.
EdicionesEl Viso,Madrid. FundaciónCulturaldeCastilla-LaMancha,1984.207Pp.

21 - LUC ES de Bt>hemia de R - Valle—Inclán: Listen og rafia y veslnicmrio cíe l-abíán
Puigsen’er. Música de Edi Cuerín.Direcciónde Lluis Pasqual.Madrid, Centro
DramáticoNztci onal, 984.pp. s/n .120 pp. (Catálogo)-

22. MA DRIL): Ax-er y ¡mciv. Fondo documentaldel Archivo Ruiz Vemacci.La docu-
mentación fotográfica de la Dirección General dc Bellas Artes y Archivos.

Exposiciónen lo SalaGoya(leí Círculo (le Bellas Artes. Mayo 1984.Palacio de
Congresosy Exposiciones Julio 1984. Ministeriocíe Cultura,Madrid. 1984. 117pp.

23. MASTERPIECES o/fine posterfrorn Ihe Bel/es Epom~ue. 48 FuIl—Color PIales from
«LesMaitresdel’Affiche». SelectedandEditedby HaywardandBlancheCirker.
NewYork. DoverPublicationsInc.. 1983.

24. MEMORIA deMadrid, Fotografíade ALFONSO.Sele.y textosde PublioLópez
Mondéjar.Ministerio de Cultura, Madrid. 1984, 167 Pp.

25. M EYER,E.5.: Matmualdeornamnentación. Ordenadosistemáticamenteparausode
dibujantes,arquitectos,escuelasdeartey oficios y paralos amantesdel arte.5/ cd.
ampí. 2/tirada,GustavoCiii, Barcelona. 976, 787 pp.

26. MEZZACASA BALBINOT, Giuliano(Imagen),y GONZALEZ ARANGUREN,
Jorge(Texto): flumerario ociso. hmmáge¡mes y notas de 1cm -halad Imm¡idcm. Ed icit)n]es
Vascas.SanSebastián,1979. 135 Pp.

27. MORRISONMeCLINTON,Katharine:Arrfleco. A gt¡ideforcollec.tor.s. NewYork,
ClarksonN. Potter,Inc. Publishers,1972,278 Pp.

28. PERSONAJESdelos añoscincuenta.FotografíasE. Catalá-Roca.112 fotografías.
Salas Pablo Ruiz Picasso. Octubre-Noviennbre1984-MinisteriodeCultura,Direc-
ción Generalde BellasArtes y Archivos, 1984.páginasin numerar.

29. SAINZ DE ROBLES,FedericoCarlos: Ayer y hoy.Li et’olucichm de la sociedad
españolaencie¡maños.Con 443ilust,acionesy ocholáminasatodo color. Aguilar,
Madrid. 1960.335 Pp.

30. SCHMUTZI tR, Robert: Fil mn.odernisnmc,.Trad. de Felipe Ramírez.Carro.Revisa
do por Emilio Alvarez. Alianza Editorial, Madrid. 1980.
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31. VALLE-INCLAN, Ramóndel:RahetnianIightr (Luee.rdeBohemia.E.tperpenlo).
Erad, de Anthony N. Zahareas.University of Minnesotaaud GeraldGillespie.
StandfordUniversity. Introduction and Commentaryby Anthony N. Zahareas.
Edinburgb,Autoresy EdinburgUniversityPress.1976,266 Pp.

32. IDEM: LucescíeBohetnia(Esperpento).Espasa-Calpe.Morir-id, Col. Selecciones

Austral, 1984.

Revistas

1. REVlSTAAlrededordelnmundo,n.’~ 588 y 623. 7-9-1910 y 10-5-1911.
2. REVISTA Blanc-o y negro. Revista ilustrada. Madrid, n.0 1398, 3-3-1918.
3. REVISTA El ecoflomn.ista. Revista semanalcientífica e independiente.Madrid,

n.” 1692.2-ll-1918.
4. REV ISTA El tnu,mdo científico técnico-industrial, Revista semanal ilustrada de

Cienciasy susaplicacinesprácticasa la industria.n.0 5b, Barcelona.2-7-1910.
5. REVISTA La actualidad. Revista semanalilustrada.Barcelona,n.” 433, 21-II-

1914.

6. REVISTA La esfi’ra. Ilustraciónmundial.Año!, n.07, 14 febrero 1914. 132 pp.. nY
36,5 septiembre1914.

7. REVISTA Los conteínporchmeos. nY 156, 22-12-1911.
8. REVISTA Mondariz. Revistailustrada,n.0 35, Madrid, 1-4-1919.
9. REVISTA Mundo grdfico. Revistapopularilustrada.nY275 y 346.de 31-1-1917y

12-6-19 18.

Por otra parte, interesareproduciraquí —no habíaespaciopara recogerlasen el
tídeo— otras opiniones del decoradorFélix Murcia acercacJela utilizaciónqueél hace
de la documentaciónaplicadaa la ambientacióndel film**.

Suflalacl directorartísticoque hatenidoquehacerun estudiocompletosobreValle-
Inclán, leerotras obras,saberen qmré momentolasescribió,cómovivía, estudiara sus
biógrafos, lo que contabande él o lo queél pretendíadecir. Comentaasitniismoquea
veces se utiliza la documentaciónya empleadaen otras películasambientadasen la
mnsrnaépoca.Esel casode«CrónicadelAlba»,t.ambiénambientadaen1917 yenlaque
igualmenteintervino Félix Murcia. «Con lo cual —afirma— me estoyhaciendoyo
mismo unamini—biblioteca».

A lapreguntadecómoserealizael procesodocumental,responde:«Primeroselleva
a cabo un procesodocumentala basede documentaciónliteraria y gráfica, con la
utilización de libros, revistas,lotogrofias,grabados,pintura. 1/no de lascosasquemás

** Cf declaracionescompletasdeFélix Murciaen laentrevistarealizadaduranteel rodaje de
Luces de Bohemia por LOPEZ YEPES, Alfonso. Entrevista al decorador Félix Murcia. en soporte
video VHS, abril 1985, 1 horadeduración(Documentodepositadoen laVideotecadelArea de
Documentacióndel Dpto. de Periodismo.
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documentaciónaportaes la pintura, la pintura por ejemplocostumbrista,en la que se

captandetallesde ornamentación,detallesde los objetosquese utilizan».
Y sobrecómt estructtr¡ariaél un archivodoctimentalsobreescenografíao st>bneel

cineengeneralcontestadelsiguientemodo:«Trataríadehacerunarecopilacióndetemas
concretos,porejemplodocumentacióndeobjetospersonales—navajas,tijeras...—,hay

mucho sobre arquitectura. Se puedenrecopilar vehículosy contar cómo eran los
vehículosniásinteresantes,no todos,cuálesse utilizabanmás.los más prácticos,en un
ciclo de veinteaños.O vestuario.herramientas,ornanientaciónen casas.quése vendía

en las tiendas,productos,impresióndecarteles—cómosehacia—...»« hacerreportajes
de vídeo sobre la ambientaciónde la película ... esomismo serviría comofuente
documental...guardardecoradosy otrosutensiliosdeambientaciónparapoderutilizarlos
comodocumentaciónde archivcxetc.=tt

4, Observaciones

— El vídeorecogeimágenestodasellas originales.grabadasduranteel rodajede
«Lucesde Bohemia’>,en los EstudiosLuis Buñuel.en casa(le los CineaStas,en
lasinstatacionesde la industriaauxiliar,etcétera.
Existeun masteren U—MATIC (lascoptasson de tercerageneración,de ahíla

malacalidad).
La grabaciónsehaefectuado,pornodisponerde equipoprofesional,con equipo
de doméstico,de mediapulgada(con cámaraSONY P4000y magnetoscopio
portátil devídeoPanasonic)y schahinchadoaU—Matic. La ediciónseha llevadt>
acaboen U-Matic.

— Las copiasse hanrealizadoen formato VHS (mediapulgada).en cintasde la
mejorcalidad.
El docurmentooriginal podráservisionadoconmagnetoscopioU-Matic durante
la defensade la investigación.

~ Cf declaracionescompletasde Félix Murcia en la entrevista realizada duiante el rodaje
de «Luces de Bohemia’> por LOPEZ YEPES, Alfonso, Entrevista al decorador Félix Murcia, en
soporte vídeo VHS. abril 1985, 1 horade durraeión tDoetrmento depositado en la Videoteca del
Anca de Documentación del Dpto. de Periodismo.


