
co ..............a 
Hay quienes sostienen que la radio seguirá siendo el 
medio más importante para los pobres. Otros 
proponen Jos nuevos medios, y sostienen que el 
monólogo de la radiodifusión será reemplazado por el 
diálogo de Internet ¿Tendrá la convergencia un 
resultado acotado o, por el contrario la inyección de 
DNA digital de Internet transformará la próxima 
generación de la radio en una especie totalm ente 
nueva? 

Lea la documentación de Mixed Media - Medios 
Enteros I un seminario organizado por Comunica 
sobre la radiodifusión y los nuevos medios de 
comunicación. 

Documento final: http://comunica.orgltampa/eslfinales.htm 
Biblioteca: http://www.comunica.orgltampa/docs.htm 

VBa tomb ién BI sitio de Chasqu i en 

http://www .comunica.o t'g/ chasqui 

info@comun ícc.o rg http://comunica.ot'g 
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Derechos humanos 
Equidad 
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Y¡an-aa~~ 

a primera entrega de Chasqui del siglo XXI inau
gura una serie especial sobre el Diagnóstico de la 
Comunicación en América Latina, con el informe 

nacional de Brasil. En el amplio y detallado documento 
se analizan medios de comunicación tan importantes co
mo los diarios Folha de Sao Paulo y o Globo de Rio de 
Janeiro, las revistas Veja y Epoca, las radios CBN y Ban
deirantes, la red O Globo de television, entre otros. 

El consultor político internacional, Ralph Murphine, 
reflexiona en el artículo de opinión sobre los cambios 
que registra la comunicación política en la región, como 
resultado de nuevos mensajes y protagonistas tales como 
Rugo Chávez en Venezuela, Abdalá Bucarám en Ecua
dor y Alberto Fujimori en Perú. 

Dos noticias han llamado últimamente la atención po
lítica: la desinformación en la campaña electoral de los 
Estados Unidos y el sistema peculiar de comunicación 
del Presidente Chávez para mantener su popularidad. 
Miguel Sarmiento desde Miami y Xiomira Villasmil des
de Caracas, nos escriben al respecto. 

¿Cuáles son los esfuerzos que la prensa diaria del 
mundo entero hace para competir, en cuanto a imagen, 
con la televisión? El maestro y experto español Miguel 
Urabayen escribe sobre lo que él denomina como "Cul
tura de la Imagen Periodística Impresa" o, en una sola 
palabra la "Infografía" 

Muchos siguen preguntándose si Internet liquidará o 
no a la prensa. Hannelore Dobler nos da una respuesta 
aprovechando su experiencia de periodista residente en 
Alemania. 

También desde Europa, más concretamente, desde la 
República Checa, el venezolano Ramón Salgueiro Pérez 
escribe sobre la elaboración de los guiones cinematográ
ficos. Iris Morera, desde Buenos Aires, nos cuenta su ex
periencia en cuanto al manejo de la imagen de un banco 
argentino. 

CHASQUI 

Cfias~~üi

q""-~ 

N° 73 Marzo 2001
 

Director
 
Edgar Jaramillo
 

Editor
 
Luis Eladio Proaño
 

Consejo Editorial
 
Washington Bonílla Nelson Dávila
 

Lolo Echeverría Héctor Espín 
Luis Espinosa Guadalupe Fierro 
Florha Proaño Francisco Vivanco 

Consejo de Administración de CIESPAL
 
Presidente, Víctor Rugo Olalla,
 

Universidad Central del Ecuador
 
Paulina García de Larrea,
 

Ministerio de Relaciones Exteriores
 
Gabriel Pazmíño,
 

Ministerio de Educación y Cultura
 
Juan Centurión,
 

Universidad de Guayaquil
 
Carlos María Ocampos, OEA
 
Consuelo Feraud, UNESCO
 

Luis Espinosa, FENAPE
 
Florha Proaño, UNP
 

Washington Bonílla, AER
 

Asistente de Edición
 
Jorge Aguirre
 

Corrección de Texto
 
Manuel Mesa
 

Portada y diagramación
 
Mateo Paredes
 

jmparedes@andinanet.net
 
Impresión
 

Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación de CIESPAL 
Apartado 17-01-584 

Quito - Ecuador 
Telf.: (593-2) 506149 - 544624 

Fax (593-2) 502487 
e-rnail: chasqui@ciespal.org.ec 
web: www.comunica.org/chasqui 

Registro M.I.T.,S.P.I.027
 
ISSN 13901079
 

La colaboraciones y artículos firmados
 
son responsabilidad exclusiva de sus autores
 

y no expresan la opinión de CIESPAL.
 
Todos los derechos reservados.
 

Prohibida la reproducción total o parcial del
 
contenido, sin autorización previa de Chasqui.
 



~
 
CmSPAL
 

PORTADA 
DESINFORMACiÓN EN LA 
CAMPAÑA ELECTORAL AMERICANA 
Miguel Sarmiento 

OPINiÓN 
CAMBIOS EN LA COMUNICACiÓN 
pOLíTICA 

Ralph Murphine 

ENSAYOS 
ESTADO DE LOS MEDIOS 
LA COMUNICACiÓN EN AMÉRICA 
LATINA: INFORME DEL BRASIL 
Carlos Alberto Di Franco 

OPIt)JIÓN PÚBLLCA 
¿COMO CHAVEZ MANTIENE
 
SU POPULARIDAD?
 
Xiomira Villasmil
 

PRENSA 
LENGUAJE ESCRITO
 
Y LENGUAJE VISUAL
 
Miguel Urabayen
 

EL PERIODISMO "ON LlNE":
 
¿AMENAZA DE MUERTE
 
AL PERIODISMO TRADICIONAL?
 
Hanelore Dobler
 

CINE 
¿CÓMO HACER UN GUiÓN
 
CINEMATOGRÁFICO?
 
Por Ramón Salgueiro Pérez
 

COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL 
¿CÓMO SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DE UN BANCO? 
Iris Morera 

LENGUAJE 
ERRORES COMUNES EN EL LENGUAJE 
PERIODíSTICO, EL "QUE" NEURÓTICO 
Simón Espinosa 

INFORMÁTlCA 
MICROSOFTWORD:
 
¿CÓMO HACER MEJOR UNA MACRO?
 

PERISCOPIO TECNOLÓGICO 
BIBLIOGRAFíA SOBRE COMUNICACiÓN 
ACTIVIDADES DE CIESPAL 

Una herramienta de reflexión
 
teórica al servicio del trabajo
 
práctico de los comunicadores
 

latinoamericanos.
 

ARANDTI 
Ofrece una perspectiva ecuménica, 

con una visión constructiva y 
solidaria de la Comunicación. 

Suscripción Anual 

PUBLICACiÓN DE LA ORGANIZACiÓN CATÓLICA
 
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE COMUNICACiÓN
 

OCLACC 
5Ui;i:NI5~AL - UCLAP 

Alpallana 581 YWhimper • ApartadoPostal 17-21-178
 
Quito - Ecuador' Telfs.: (593-2) 548046 501654
 

Fax: (593-2) 226839 • Email: scc@uio.samet.net • Página Web:www.oicc-al.org
 

u S $ I O + Correo 

LIBROSE IDEAS ~NUEVA 
SOCIEDADNOVIEMBRE.DICIE:::~E.:O~ 

Director. Dielmar Dlrmoser 
;m Jefe deRedacción: S. Chejfec 

NQ 170 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2000 

POLíTICAYESTADO: J.A. Rlvas Leone, Repensarla democracia. Unalecturade 
NorbertLechner.l. Lanegra Oulspe, Crisisecológicae Invención de lo politico.G. 
Abend. El Estaao, ese eterno revenant. Acerca de ciertos planteosde Peter B. 
Evans.A. Dávlla, Lapolíticarecuperada. A. Stuhldreher, Dela soberanlaestatal 
entendidacomo constructohipócrita. L. Madueño, Laconstrucción de la cultura 
políticaa travésde losactores.G.N9tJretto,Repensando lospoderesdel EJecutlvo 
en AméricaLatina.G.Trejo, Elciudadanoy el político. ¿Porquéa vecesconvIene 
que los políticosnocumplan sus promesas de campaña? A. Acoste, EntreWeber 
y Marx.Capitalismo. Estadoy podersocial.A.Moreiras,Sobrelascondicionespara 
unpensarniento izquierdista. R.Becerra, Paramio, laIzquierda: diezañosdespués. 
A. Camou. De cómolasideastienenconsecuencias. A. Garcé, Lasideologíasde 
los partidospolíticosen el gobiernode la econortlía. P. Ferrelra, El debate liberal 
comunitarista. La visiónde CarlosThiebaut.C.N. Lesgart, Transición e intelectua
les en Chíle. A. Ochoa, DOs ensayosrepresentativos del Chile actual. Susana 
Rotker, Desallosal imaginario. 
ECONOMíA y DESARROLLO: A. Romero Gómez,Competitividad económicay 
capacidad estatal. P. Saravla, Competitividad. Ese extralio deseo. L. Ariovlch, 
Análisis sobreet Estado y-Ios-lntera_ económicos, J. M. Candla, P.redlcclones 
sobretasl:K;iedadlaboral. Pablo AnUradeA, EldesarrOllo comolibertad.O el reto 
del caminoporrecorrer. C. M.Perea, Losdesatíos delnuevoorden. 
CULTURA y SOCIEDAD: J. Anderrnann, Pintura y nacionalidad,· lotogral'a y 
nación.X. Andrade, Economíasvisuales. F. Raplsardl, Diferencia y nacionalidad. 
R. Cicerchia, Subversiones estructurales. A.Grlmson, PensarIronterasdesdelas 
Ironteras. J. Poblete, Dos libros y un programa de Investigación. S. Makowskl, 
Imaginarotraglobalizaclón. R,Reguillo, Demapasyrituales. Unlibrotranshumante. 
C. E.Benzecry, LaImaginación técnicaoArltcomoMenocchlo. J. Lasarte, Laletra 
ante la culturade masas.B. Muñoz,Historiade la sensibilidad latinoamericana en 
siete capítulosy medio.H. Legras, Un proyecto llamadoEstudios Culturales. A. 
Herrero, El origenno oliclal de la Argentina. O. Gonzales, Entreel Perú y Hugo 
Neira, la tercera mitad. l. Avelar, Sensibilidad melancólica y alegoría critica. C. 
Ferrer, Historia y tarareo.E. von der Walde, La sicaresca colombiana. Narrar la 
violenciaen AméricaLatina.G. Polit, Autobiografía, historianacionaly polltlca.J. 
M.Sánchez, LosnuevosIímilesdela Identidad. O. Schugurensky, Crónicasde la 
educación enAméricaLatina.M.Tenaka,ilusión,desencanto, razón,esperanza. M. 
Levarlo, ¿Ysi en una isla? 
TEXTOSCOMENTADOS. 

SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL 
(IncluIdo flete aéreo) (6núms.) (12núms.) 
América Latina US$ 56 US$ 97 
Resto del mundo US$ 86 US$ 157 

PAGOS: Cheque endólares anombre deNUEVA SOCIEDAD. Rogamosno etectuar transferencias
 
bancarias para cancelar suscrocones. Dirección: Apartado 61712· Chacao-earacas 1060·A. Vene

zuela. Teifs.: (58·2) 267.31.89/265.99.75/265.53.21/266.16.48/265,18.49, Fax:267.33.97; @:
 
nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoo.org.ve.
 
Página digital: 'IIV/W.nuevasoc.org.ve
 



COMUNICACiÓN INSTITUCIONALlDAD 

•Iris T. Morera 

uando, promediando la actual década, con
juntamente con el Profesor Carlos Alberto 
Padrón, escribimos sobre la "Comunicación 

lllsiHi.i.cional para el cambio de las Organizaciones", 
lo hicimos desde el convencimiento de la escasa uti
lización de esta herramienta en las organizaciones 
públicas. 

En una época caracterizada por la incertidumbre, 
el acelerado cambio de tecnología y el incesante flu
jo de informaciones, consideramos que resultaba im
prescindible centrarse en ámbitos mínimos de segu
ridad, de protección y de afecto, correspondiéndoles 
esa función central a las organizaciones de todo tipo, 
desde la familia, el grupo de amigos, las entidades 
intermedias, las empresas y todo tipo de grupo insti
tucionalizado, que a partir del uso sistematizado de 
la comunicación institucional, como marco concep
tual y derivado en sus múltiples formatos orales, vi
suales o gráficos, permitiera optimizar las relaciones 
de las personas en su ámbito de trabajo y, de esta 
manera, la potenciara hacia otras instituciones y ha
cia la Sociedad Civil toda. 

Muchas han sido las actividades realizadas desde 
esta óptica y que han visto cristalizar distintos pro
yectos, centrando a la comunicación como eje trans
versal de las políticas públicas y privadas y como 
elemento sustantivo y potenciador de la cultura or
ganizacional y de la personalidad de quienes están 
directamente implicados en ella. 

Hoy, presentamos un caso, que tiene como inte
grante del equipo al profesor Carlos Alberto Padrón, 
donde la comunicación institucional partió como 
eje constitutivo de la conformación de una red, con 
puntos focales de intercambio interinstitucional, 

J
Iris T. Morera. Argentina, Licenciada en Ciencias de la Información y 
la Opinión. Actualmente, funcionaria del Instituto Nacional de la 
Administración Pública de la República Argentina 
Correo-e: imorera@sfp.gov.ar 

ubicados en todo el territorio de la provincia de Bue
nos Aires, la provincia más extensa del territorio ar
gentino. Dicha red integradora de Consejos Consul
tivos ha permitido la comunicación directa, el inter
cambio grupal y la elaboración de formatos media
tizados (boletines, revistas, etc.), así como encuen
tros, seminarios y jornadas donde cada acción apli
cada y sistematizada contribuye a mantener en per
manente actualización de conocimientos de produc
tos y servicios a los integrantes de la red, con el fin 
de colaborar desde el punto central de la red, para 
que los destinatarios asuman decisiones económicas 
desde una información amplia y estratégica. 

La comunicación 
institucional partió 
como eje constitutivo 
de la conformación 
de una red 
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,COMO SOLUCIONAR 

LOS PROBLEMAS DE UN 
Pareció como si 
Internet fuera a 
arrasar frente a los 
caducos medios, 
pero no fue así, no 
lo es y parece que 
tampoco lo será 

Hanelore Dobler • 
a aparición de Internet como nuevo medio in
formativo desató a las puertas del nuevo mi
lenio una avalancha de especulaciones y pre

dicciones sobre cuál sería el alcance y la aceptación 
de la misma. ¿Provocaría la incursión de Internet 
una reñida competencia por lectores y publicidad? o, 
peor aún, ¿se convertiría ésta en una amenaza de ex
tinción para la centenaria prensa escrita? 

Estas interrogante, de tintes más bien futuristas, 
parecen haber quedado, por ahora, suspendidas. Las 
preguntas que atormentan hoy en día a los medios 
informativos son de aspecto cualitativo, antes que 
existencial. Sobre todo en los países con altos están
dares de vida, Internet, y por ende, los periódicos en 
línea se han podido desplegar en todo su esplendor y 
han alcanzado un número representativo de lectores. 
¿Qué es lo que ofrecen estos diarios? , ¿y por qué se 
dice que cambiarán los esquemas de los medios es
critos convencionales? A pesar de todas las ventajas 
y conveniencias que ofrecen, ¿por qué no han podi
do llegar al corazón de los lectores? 

JHanelore Dilbler, ecuatoriana, egresada de Sociología 
y residente en la ciudad alemana de Hamburgo. Chasqui 73 • Prensa 
Correo-e: <Hanulule2@compuserve.de> 29 
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Internet, el medio ideal 

Al hacer su aparición, hace algunos años ya, In
ternet se reveló como el medio ideal, que ofrece, 
dentro de sus capacidades tecnológicas, muchas 
ventajas antes atribuidas separadamente a otros me
dios. Así se le pronosticó a la prensa en línea, la ra
pidez de una agencia noticiera, la actualidad de la ra
dio, además de permitirse ofrecer, cual flash televi
sivo, transmisiones en vivo. A estas cualidades téc
nicas se le atribuyó la profundidad temática que no 
puede ofrecer un diario impreso: los reportajes pue
den ser enlazados con otros de temática similar, pro
porcionando al ávido lector una oferta bastante am
plia de información. 

Frente a estas ventajas, pareció como si Internet 
fuera a arrasar frente a los caducos medios, pero no 
fue así, no lo es y parece que tampoco lo será. 

Alcance desigual 

La primera razón radica en el desigual alcance 
que tiene Internet en el mundo, ya que solamente la 
brecha digital entre países industrializados y en vías 
de desarrollo impide hablar de ésta como un medio 
informativo masivo y mundial. 

¿Qué sucede en los países con altos estándares de 
vida, donde Internet (en parte debido a la desregula
ción de los mercados telecomunicativos y presión de 
precios a la baja) se ha establecido y ha dejado de ser 
una exclusividad? 

A continuación se describe el fenómeno que ha 
modificado el horizonte de los medios informativos, 
pero que, a pesar de su alcance, no se ha podido con
vertir en el medio informativo favorito del ávido lec
tor europeo promedio. 

La prensa en línea en Europa 

A simple vista, el panorama en el viejo continen
te es bastante tranquilizador. Internet se ha desarro
llado como un nuevo medio más, con dinámica pro
pia, que no representa la extensión de cualquier otro 
medio conocido, como la radio, televisión o prensa. 

mailto:Hanulule2@compuserve.de
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La fuerza 
de voluntad 
de un personaje 

"
 no es mas que 
un síntoma de 
profundidad o 
de sufalta 

Cabe señalar que esta definición abarca incluso 
los llamados actos en los que se pueden distinguir 
varios niveles de acción: como actividad somática 
que pone en conjunción a un sujeto y un hacer ges
tual significante como un hacer-saber, es decir, co
mo un hacer que produce la conjución del sujeto con 
un objeto del saber, y también como un hacer-hacer, 
es decir, es como una manipulación de un sujeto por 
otro mediante el habla. 

Esta distinción revela un aspecto de importancia 
central para el dramaturgo cinematográfico y en par
ticular para quien escribe los diálogos de un guión: 
la dimensión de los actos del habla en términos de la 
acción dramática, al descubrir para el escritor los di
ferentes tópicos en que el acto del habla es acción. 

Colocados en este punto podemos distinguir en 
el personaje -y sobre todo en el personaje que habla, 
en esa instancia constitutiva del personaje que es el 
parlamento- diferentes niveles de su hacer linguísti
co. Lo más común es que el escritor ponga su acen

to en el nivel visible y se preocupe del decir del 
personaje, del contenido de ese decir. 

Pero una visión más profunda nos lleva a postu
lar como básicos los dos niveles restantes, destacan
do por ejemplo, los enunciados impredecibles, aque
llos cuya función primaria e inmediata consiste en 
modificar los interlocutores, respetando de esta ma
nera los parlamentos y los diálogos que participan 
de la acción de una manera distinta según prioricen 
uno u otro nivel: pueden ser portadores 

de información unidi
mensional o, simultáneamente, remitir a diversos ni
veles de la acción y de la información. 

Otros aspectos centrales de la acción dramática 
son, por ejemplo, las preguntas: ¿qué caracteriza la 
acción importante? ¿cómo se mide la intensidad de 
ésta? ¿qué diferencia dos acciones en la misma es
tructura dramática? 

Cada una de estas preguntas están referidas a la 
problemática concreta del guión cinematografico, 
que puede ser abordado desde una óptica que utilice 
elementos del modelo al que se podría hacer referen
cia en otro artículo. O 
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La fuerza de voluntad de un personaje no es más 
que un síntoma de profundidad o de su falta. El em
peño persecutorio de un policía no nos habla más 
que de su potencia reparadora. En términos genera
les, la orquestación demandará una repartición de 
faltas que resultarán ser de naturaleza diferente e in
cluso contrastante (el que tiene dinero, no tiene 
amor, es impotente; la de gran corazón, no es boni
ta, etc.). 

Guiones de vida 

Lo ya comentado nos sirve para crear lo que de
nominamos guiones de vida. Un guión de vida es un 
programa en marcha, desarrollado en la primera in
fancia bajo influencia parental que dirige la conduc
ta del individuo en los aspectos más importante de 
su vida. 

Así podríamos llegar a afirmar que existen cuatro 
niveles de guiones: 

• guiones culturales, 
• guiones subculturales, 
• guiones familiares, y, 
• guiones' individuales. 
Cada uno de estos niveles de 

guiones señala el rol del 
comportamiento humano. 

El guión cultural sería 
el de un expedicionario 
español a comienzos 
del siglo XVI , que 
englobe el término de 
"civilizador", posi
ción que nos determi
na un catálogo de ac
titudes más o menos 
previsibles. 

El guión subcultu
ral se refiere al pa
trón de comporta
mientos y valores de 
posiciones homogé
neas que comparten 
una identificación 
en el seno de la cul
tura. 

El guión familiar define un cuerpo de comporta
mientos propio de un apellido, de una estirpe. 

El guión individual define una suerte de progra
mación individual, se refiere a las preguntas: ¿quién 
soy? ¿qué hago? ¿quiénes son los otros? 

El caso del detective Columbo 

Tomemos como ejemplo a Columbo, el investi
gador de la televisión estadounidense, que usa siem
pre una gabardina vieja y desteñida. Es el caso del ti
po que se dice: soy un despistado, me encanta meter 

. las narices donde no me llaman, hay muchos que an
dan por allí jugando sucio. O como le responden la 
mayoría de los oponentes a Columbo: soy dueño de 
todo lo que me rodea, puedo hacer lo que quiera, soy 
muy inteligente. 

Ahora bien, debemos entender por acto el cambio 
de estado de un sujeto en relación a la conjunción de 
un objeto de valor. Estos objetos, o bien representan 
cosas, entes materiales valorados, cuya posesión se 
disputa en el relato, o bien describen valores psico
lógicos abstractos. 

Tal formalización, aparentemente abstracta, po
dría constituir un valioso acto de identificación de 
las cualidades de la acción diseñada por el escritor, 
al aproximar las preguntas obligadas: ¿cómo se 
identifica una acción dramática? ¿cómo se dispone 
la acción en la estructura general de los aconteci
mientos? ¿cómo progresa o se detiene? ¿cómo se lo

gra su gradación? 

Composición del guión 

Debemos tener presente 
para la composición del 
guión que sí hay acción 
cuando hay intercambio de 
objetos, cuando el estado de 
un sujeto cambia. A la pre
gunta ¿qué pasa? se le po
drá responder afirmativa o 
negativamente, siempre 
que se defina el sujeto con 
claridad. 



El personaje 
deberá ser fiel 
a su búsqueda, 
lo que es también un 
modo 
de asegurar 
su consistencia 

Este concepto, de obvia extracción lacaniana 
(falto de color o definición) permitiría una concep
ción del personaje, en virtud de la cual, la investi
dura constructiva y con ella, todos los esfuerzos del 
dramaturgo para diseñar el personaje, convergerían 
hacía un polo que, dinámicamente, aglutine aquellos 
aspectos que movilizan su acción y su crecimiento 
en el relato de la historia, porque el protagonista 
quiere algo, desea o, dicho de otra forma, carece de 
algo. 

En este sentido, conviene recordar algunos pos
tulados de la semiótica contemporánea. Es sabido 
que cada personaje es susceptible de desempeñar un 
rol expresivo, según realice o sufra determinados ac
tos. La representación de un acto puede demostrarse 
así: 

a( (S v O) ······.a( 

a(S "O) ~ a 

En el cuadro SI designa al sujeto operador que 
mediante el acto F, logra el cambio de estado de 
S respecto al objeto O. 

Si bien el interés de Greimas se sitúa a nivel del 
análisis del enunciado, nivel en el cual se ejecuta la 
distinción entre un estado de conjución y otro de 
dislución. 
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Diseño de personajes 

Volviendo al problema del diseño de personaje, 
en términos de sus carencias, podríamos nombrar las 
consideraciones previas, señalando que inventar un 
personaje implica escoger un conjunto de objetos de 
valor unitario con el mismo, es decir, formularlo co
mo un sujeto carenciado, signado por la falta que re
presenta la no conjunción con dichos objetos. 

Cada personaje es en cierto sentido, como el su
jeto tachado de falto de color, un sujeto definido por 
su falta. En términos de una metodología constructi
va, podríamos comenzar diciendo que el primer pa
so en el diseño de un personaje consiste en la deter
minación de sus faltas y, en particular en la formula
ción del objeto de valor principal asociado al perso
naje. Esto nos permite abordar el pasado del perso
naje y por ende, nos sirve para construir su historia 
previa para que podamos establecer su perfil sicoló
gico. Es de destacar que la composición del persona
je debe estar orientada hacía el futuro, que dará 
cuenta del itinerario de alejamiento o acercamiento 
entre el sujeto y el objeto y constituirá la acción dra
mática misma. 

Dicho de otra forma, la autonomía del personaje 
está relacionada con la esfera de intereses propios 
del personaje. El personaje deberá ser fiel a su bús

queda, lo que es también un modo de asegurar 
su consistencia. 
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personaje es lo que 
hace. Su interior es todo lo que su

ponemos que le ha acontecido antes del tiempo pre
sente, narrado en la película y que conforma su ca
rácter actual. 

Su exterior es lo que se cuenta en el presente 
particular e individual del personaje y se revela, ca
si exclusivamente, a través de la acción. 

Los demás aspectos, vinculados a la composición 
del personaje, están ligados a la acción dramática: 
motivación, intención y objetivo, para Vale; condi
ción, aspiración, realización en Cucca; condiciones 
sociales, fuerza de voluntad. 

3.- En lo que se refiere a presentar una sola línea 
de pensamiento o de producir dialogos personales, el 
personaje debe ser coherente, es decir, conservar una 
identidad (un carácter) en el decurso de sus transfor
maciones menores; debe crecer y modificarse a tra
vés de la obra, debe estar caracterizado por los ras
gos distintivos que conforman sus diálogos y sus ac
ciones que lo diferencian del resto de los personajes; 
debe finalmente llenarse de una fuerza de voluntad 
tal que sea capaz de llevar la acción hasta sus últi
mas consecuencias. 

La acción: El aspecto más notable en rela
ción al concepto de acción, tal y como se recoge de 
la lectura de los manuales de dramaturgia, se inscri
be en la siguiente paradoja: el término acción es qui
zás el más nombrado, y sin embargo, el que menos 
rigor merece en su tratamiento. El crítico yellego, 
por lo demás, en el ejercicio de su evaluación inme
diata de un film. El término de acción dramática 
constituye poco menos que un comodín, con el que 
se designa una cualidad de la narración, cuya "apa

rición" parece intuitivamente in
dudable. 

Howard Lawson, por ejem
plo, considera que la composi
ción de las acciones deben ir
se creando en forma de ciclos 
y con una exposición de as

censo hacia el momento de cho
que y climax, que articulan a niveles mínimos pa

ra reproducir la misma estructura a nivel macroscó
pico, y aconsejando al escritor en relación con su rit
mo, de su cualidad compleja y de las tensiones que 
regulan su intensidad. Tenemos que esforzamos, al 
escribir un guión cinematográfico, en mantener una 
estructura simple y comprensible en la narración de 
la historia, para poder ir creando la atmósfera nece
saria y creíble (dentro de la narración) para las ac
ciones y que estas sirvan para crear el conflicto, 
manteniendo una unidad lógica. 

El conflicto: Contrariamente a lo afirmado en re
lación a la acción, el término conflicto está muy bien 
definido en cualquier manual de dramaturgia: oposi
ción de fuerzas contrarias, de voluntades yobstácu
lo, su formulación es tal que resulta sencillo e iden
tificable para el escritor. 

Debemos tener siempre presente como regla dra
mática que a la hora de hacer un guión, la historia 
debe tener una disposición lógica y cronológicamen
te ordenada de los acontecimientos que integran una 
pelicula, sin olvidar los tiempos cinematográficos, 
de los que aquí no vamos a hablar. 

Teoría de la composición del guión 

Partiendo de los tópicos que hemos revisado has
ta ahora, hagamos las siguientes observaciones ais
ladas para poder estudiar y tener más o menos cla
ro las bases para poder escribir un guíon. 

Para empezar, citemos a Vladimir Propp que to
ma en cuenta el modelo expresivo propio del análi
sis greimasiano, que podría formularse en una hipó
tesis según la cual, todo personaje dramático es 
construible a partir de lo que podemos denominar su 
falta o su carencia constitutiva. 
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