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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO CREATIVO-INVESTIGATIVO 

 

 

1. RESUMEN 

 

La presente propuesta de investigación-creación pretende abordar los diferentes 

aspectos que se ven involucrados en el diseño de un libro de artista (bitácora), en 

presentación análoga y digital, a través de la exploración de los diferentes 

elementos de la creación de guiones cinematográficos. 

 

El libro de artista es una propuesta reflexiva, que incluye la sistematización de 

experiencias, y desde la cual se hace posible experimentar diferentes formas de 

construir guiones cinematográficos, y entender como la legitimación del guion, en 

tanto género literario, puede ser abordada a partir de publicaciones que consoliden 

su lectura como textos autónomos, que no son dependientes de producciones 

fílmicas para, considerarse obras finalizadas.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E INTENCIÓN ESTÉTICA 

 

El entendimiento del guion como herramienta “desechable”, sujeta a la producción 

fílmica, y sin un valor aparentemente literario y exclusivamente “utilitario” es el lugar 

que se le ha definido como predilecto al guion cinematográfico. En la historia del 

cine podemos encontrar un sinfín de guías para construir, a partir de parámetros 

generales, lo que conocemos como un guion, pero son contados los casos en donde 

este material es visto y valorado desde una lectura menos limitada y reduccionista, 

desarraigada del producto filmográfico. De igual manera, son escasos los estudios 

del guion cinematográfico que lo asumen como un producto más cercano a la 

literatura que a la misma producción fílmica, a pesar de que su construcción está 

apoyada en los elementos literarios desde los cuales se expresan ideas visuales.  

 



 

 

Otro problema identificado, es la inexistente reproductibilidad en el campo del 

lenguaje, es decir, como texto publicable y replicable en formatos habituales para la 

literatura. El guion como obra está sujeto a financiarse exclusivamente de su 

transformación cinematográfica, y el público ávido de su lectura es aparentemente 

inexistente. A esto se suma el escaso interés de los círculos académicos y 

editoriales por focalizar, analizar y movilizar su estructura en escenarios de estudio, 

visibilización y consumo. 

 

A partir de esta realidad carente de formas para difundir el guion como texto literario, 

se propone el formato del libro de artista como un medio para recopilar los pasos de 

un proceso creativo, y analizar la manera cómo la planeación y diseño de una “obra 

de cine” funciona de forma independiente a la producción fílmica, y cómo el autor 

consigue construir un universo en torno a su creación.   

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA METODOLÓGICA 

 

El presente proyecto es una propuesta de investigación creación  desarrollada 

en tres fases de forma paralela. La primera corresponde a una contextualización 

del lenguaje cinematográfico y las formas de producción de guiones, así como 

de las relaciones entre el guion cinematográfico y la literatura, apoyado en 

diferentes análisis de académicos, con una perspectiva fílmica latinoamericana. 

 

La propuesta que focaliza el guion cinematográfico como un posible género 

literario, comprende la sistematización de experiencias que involucran ejercicios 

creativos desde los cuales, tras cada trazo, esbozo, apunte y fragmento, surge 

el libro de autor como una nueva forma de compartir la creación guionística, 

haciendo uso de los formatos de la narrativa. Esto constituye la segunda fase 

del proyecto. 

 

Para finalizar este proceso, y como parte de una tercera fase, se propone la 

implementación de un formato dinámico y multimodal, el cual permite condensar 



 

 

las diferentes formas de construcción de guiones que se realizaron a lo largo del 

semestre, a partir de productos digitales y físicos. Con lo anterior se pretende 

diseñar un producto publicable, a modo de libro de artista, que no solo sirva 

como escenario para visibilizar este tipo de contenidos textuales, sino también 

para exponer y visibilizar el universo creativo que construye un autor cuando 

crea un proyecto, que puede o no, transformarse en un producto audiovisual.  

 

4. MARCO DE REFERENCIA / CONCEPTUAL 

 

El guion cinematográfico, en el ámbito del cine se ha percibido como una 

herramienta de trabajo transitoria, es decir, como parte de una construcción que 

finaliza con la realización de una película o un producto audiovisual. Desde el siglo 

XX, se han formalizado los parámetros generales para su diseño y contenido. 

Tomas Harper Ince fue uno de los pioneros en implementar las estructuras que 

limitarían los costes de la producción filmográfica acercándose al formato que 

conocemos actualmente de guion literario, volviéndolo indispensable a la hora de 

generar producciones cinematográficas rentables (Julia Gutiérrez, 2018, p.534). Las 

producciones posteriores empezaron a contemplar al guion  como una primera 

instancia a la cual acudir para entender la magnitud y requerimientos que necesitaba 

la realización de una película y si una productora podía financiarla, también los 

departamentos creativos se vieron beneficiados al tener un manual del cual poder 

hacer uso y construir los elementos visuales, sonoros y técnicos que requiere un 

filme. Así, el guion fue tomado como una herramienta practica limitada a la 

preproducción y como guía desechable.  

Esta visión contempla al guion como un elemento que puede ser transformado, 

manipulado y desarraigado de su misma esencia y significación, cuando pasa por 

procesos de preproducción o producción (pensando en las formas clásicas de 

construcción de propuestas audiovisuales), se desvirtúa la idea del guion como un 

texto autónomo y finalizado, y lo ubica en el plano de propuestas sujetas a los 

cambios que exigen los medios visuales y literarios, de los cuales no es considerado 

parte, o solo está concebido como texto transitorio, es decir, susceptible a cambios 



 

 

y transformaciones ya que no representa el producto cinematográfico final. De igual 

manera, no es catalogado como un texto literario propiamente, pues dista, 

estructuralmente, de los recursos poéticos clásicos que podemos encontrar en 

formas literarias como la dramaturgia o la propia novela.  

En medio de esta dicotomía surgen nuevos acercamientos de cómo se percibe la 

construcción de un guion, y como este tipo de creación, en esencia discursiva, 

trasciende su vínculo con la producción fílmica. En propuestas de la Nouvelle vague, 

es posible apreciar un interés particular por destacar nuevas formas de creación en 

el cine, desde la forma de construir los guiones, o abandonar su producción dándole 

tintes más experimentales que exploran los límites que el autor se permite en sus 

construcciones narrativas audiovisuales (2018). Esta nueva forma de hacer cine 

marco toda la segunda mitad del siglo XX y permeo las formas posteriores en que 

los cineastas construyeron cine llegando hasta las producciones cinematográficas 

latinoamericanas, además de dar una perspectiva de la imagen y el texto que 

propicia la creación de obras fieles a unas formas autónomas de creación. De este 

movimiento surgen nuevos autores de cine independiente, y nuevas visiones que 

posicionan al guion como un objeto de estudio (Cristina Jiménez, 2020, p. 533) que 

está entre los límites de la imagen y el texto, como un relato diferente de las 

producciones clásicas y que responden a las necesidades y formas de una cultura 

híbrida y cambiante. 

En la producción cinematográfica latinoamericana encontramos los vestigios de las 

propuestas planteadas en las estructuras de la Nouvelle vague, los escritores de 

guiones que construyen una nueva perspectiva en torno a sus creaciones y 

paralelamente resignifican los movimientos europeos del séptimo arte. Manuel Puig, 

escritor argentino, realizó una serie de adaptaciones de sus propias novelas a 

lenguajes cinematográficos, las cuales Mónica Ríos analiza en su tesis (guion 

cinematográfico como género literario, 2007) En la comparativa de los dos textos y 

sus recursos, podemos apreciar la permanencia de un valor estético y poético a 

pesar de que las formas de contar las historias cambian drásticamente (recordemos 

que los guiones solo pueden contener acciones y diálogos que están sujetos a crear 

imágenes). Guillermo Arriaga, autor de 21 gramos y Amores perros complementa 



 

 

estas posturas, alegando que sus propias creaciones son obras de cine2 que se 

constituyen a partir de estructuras literarias, y que guardan el compromiso de ser 

producidas atendiendo a la perspectiva de un cineasta y un literato. 

Contrario a estas posturas que incursionan en nuevas formas de ver la “obra de 

cine”, algunos creadores contemporáneos de habla hispana como José Pablo 

Feinmann o Jean Claude Carriére3 en su libro Práctica del guion cinematográfico, 

plantean una visión que desfavorece la idea de la independencia del guion como 

género literario, y lo despoja de todo valor estético, arrinconándolo como objeto que 

solo puede ser leído desde un componente funcional y que está sujeto a una 

producción que siempre tenderá a desecharlos. 

En este orden de ideas, los debates en torno al guion están sujetos a la mirada que 

tiene el autor de su propia creación, y al valor que les dan los lectores a los géneros 

discursivos. A lo largo de la última década han surgido otras posturas conceptuales 

que, si bien están en contra o apoyan directamente la legitimación del guion 

cinematográfico como género literario, encuentran una problemática común que 

puede reforzar la idea de un género en proceso de formación , esa responde a la 

difusión de los guiones literarios por fuera de los espacios que existen 

exclusivamente en la producción o que se derivan del éxito de una película que 

trasciende el espacio audiovisual y exige exhibir todos los elementos que hicieron 

parte de su construcción. Son pocos los casos en donde el guion encuentra un 

espacio o una forma de presentarse como producto autónomo, a diferencia de la 

dramaturgia, cuyos textos pueden ser consultados en las bibliotecas o espacios 

especializados el guion como un texto narrativo y aislado no ha visto la luz, en las 

pocas publicaciones a las cuales podemos acceder de un guion son respaldadas 

por el nombre de un guionista o director consagrado en su portada, un éxito en 

taquilla o ante la crítica por su valor audiovisual, solo las grandes obras del séptimo 

arte se han visto impresas en ejemplares de alta calidad y acompañadas con un 

 
2 Obra de cine: termino que utiliza Guillermo Arriaga para referirse al guion como un elemento lleno 
de valores literarios y poéticos propios de este género discursivo y haciendo analogía a la “obra de 

teatro”.   
3 este último nacido en Francia, sus aportes y trabajo más signif icativo están asociados a 
producciones españolas y a obras de directores de dicha nacional idad como Luis Buñuel 



 

 

reconocimiento de la academia cinematográfica. No es de extrañar que amores 

perros o el abrazo de la serpiente pertenezcan a este grupo y por lo mismo 

tengamos acceso a ellos, pero eso solo pone en evidencia el conflicto en el que se 

mantiene el guion al estar sujeto a una producción audiovisual para poder ascender 

al reconocimiento de obra de cine. 

 

5. CONCLUSIONES DEL PROCESO INVESTIGATIVO-CREATIVO 

 

 

- El guion es un género en proceso de formación que esta entre la imagen y el texto, 

y que necesita precisar mecanismos de difusión para apoyar su consolidación como 

un género literario que aporta otros recursos a la literatura.  

- En este ejercicio he encontrado un mecanismo idóneo para hacer explicita la 

valoración del guion como obra literaria, ya que pude implementar saberes que 

desde mi campo del conocimiento pueden reflejarse en una publicación.  

- El campo de la creación de guiones necesita mecanismos que permitan que los 

lectores asiduos se enfrenten a una nueva postura literaria que les ofrece este 

género literario, que ha crecido paralelamente con la cultura visual actual.  
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7. ANEXOS 

 

Link libro de artista versión digital https://issuu.com/cnuar/docs/bit_cora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas y apuntes para el desarrollo de la propuesta libro de artista 
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