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Resumen 

El proyecto “Realización y reflexión teórica del cortometraje Boom Boom Lemon” está 

estructurado en tres partes que responden a las áreas de producción, dirección de fotografía y 

el montaje con el fin de armar una propuesta para el cortometraje Boom Boom Lemon, un 

proyecto de género ficción. Este proyecto se enfoca en la creación estética de una atmósfera y 

tono mediante el uso de la fotografía y el montaje; así presentamos la carpeta de producción 

junto a los ensayos: “La creación de la Atmósfera en el cortometraje Boom Boom Lemon”, “El 

plano secuencia sin profundidad de campo aplicado al cortometraje Boom Boom Lemon”, 

“Cámara lenta y uso del montaje métrico en el cortometraje Boom Boom Lemon” carpeta de 

producción y los tres ensayos individuales correspondientes a cada área técnica de quienes 

vamos a graduarnos con este proyecto. Respecto al contenido de la carpeta de producción, esta 

contiene todos los elementos de la realización del cortometraje. Todos los ensayos han sido 

realizados con miras a la aplicación práctica en la realización del cortometraje. El método de 

investigación que articula la realización del cortometraje es la investigación/creación o basada 

en la práctica (Hernández Hernández, 2006). El cometido principal de este proyecto es encontrar 

el alma misma de la creación fílmica, entendiendo al cine como una herramienta artística que 

nos ayude a comprender el mundo, la vida y nuestras propias incógnitas. Usando recursos meta-

cinematográficos para este propósito. 

Palabras Clave: Meta-cine, cámara lenta, angular 
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Abstrac 

The project "Realization and Theoretical Reflection of the Boom Boom Lemon Short Film" is structured in 

three parts that correspond to the areas of production, cinematography direction, and editing in order to 

create a proposal for the Boom Boom Lemon short film, a project of fiction genre. This project focuses on 

the aesthetic creation of an atmosphere and tone through the use of photography and editing; thus, we 

present the production folder along with the essays: "Creating Atmosphere in the Boom Boom Lemon 

Short Film," "Shallow Depth of Field Applied to the Sequence Shot as Dramatic Action Applied to the Boom 

Boom Lemon Short Film," "Slow-motion and Use of Metric Editing in the Boom Boom Lemon Short Film" 

production folder and the three individual essays corresponding to each technical area of those who will 

graduate with this project. Regarding the content of the production folder, it contains all the elements of 

the short film's realization. All essays have been carried out with a view to practical application in the 

making of the short film. The research method that articulates the making of the short film is 

research/creation or practice-based (Hernández Hernández, 2006). The main objective of this project is 

to find the very soul of film creation, understanding cinema as an artistic tool that helps us understand 

the world, life, and our own mysteries. Using meta-cinematographic resources for this purpose 

Keywords: Meta-cinema, slow-motion, wide-angle 
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Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

 

Como hemos adelantado en el Resumen, el proyecto cinematográfico titulado Realización, 

exhibición y reflexión teórica del cortometraje Boom Boom Lemon tiene tres componentes: el 

cortometraje, carpeta de producción y los dos ensayos individuales. El cortometraje ha pasado 

por todas las fases de postproducción, de tal forma que este constituye el corte final. Respecto 

al contenido de la carpeta de producción, esta contiene todos los elementos de la producción del 

cortometraje: completada por permisos, planificaciones, las propuestas planteadas por cada área 

y el guion final del filme; el diseño de la carpeta fue concebido por los autores.  

Los ensayos que sustentan el Proyecto son los siguientes: Plano secuencia sin profundidad de 

campo y puesta en escena, de Christian Yuqui, que tiene como objetivo teorizar sobre la relación 

entre la puesta en escena y el plano secuencia sin profundidad de campo; Cámara lenta y uso 

de montaje métrico en el cortometraje Boom Boom Lemon, de Elías Mena, que propone un 

estudio sobre el uso de la técnica de alteración de tiempo conocida como cámara lenta y de 

montaje métrico para aportar estilo y dinamismo. Todos los ensayos han sido elaborados con el 

objetivo de que sus conceptos puedan ser plasmados en la realización final del corto. 

El método de investigación que articula la realización del cortometraje es la 

investigación/creación o basada en la práctica (Hernández Hernández, 2006). El cometido 

principal de este proyecto es encontrar el alma misma de la creación fílmica, entendiendo al cine 

como una herramienta artística que nos ayude a comprender el mundo, la vida y nuestras propias 

incógnitas. Usando recursos meta-cinematográficos para este propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 
 

Christian Gabriel Yuqui Peña - Elías Antony Mena Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER COMPONENTE DE PRODUCTO ARTÍSTICO 

CARPETA DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO CINEMATOGRÁFICO BOOM BOOM 

LEMON 

 

AUTORES: CHRISTIAN YUQUI, ELÍAS MENA, DIEGO CAICEDO, JOHN JEREZ 

PRODUCTOR: JOHN JERÉZ 
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DIRECTOR: CHRISTIAN YUQUI 
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Área Técnico-Creativa de UIC: Dirección de fotografía 

Autor: Christian Gabriel Yuqui Peña / Director de fotografía 

“Plano secuencia sin profundidad de campo aplicado al cortometraje Boom Boom 

Lemon” 

 

 

El ensayo titulado Plano secuencia sin profundidad de campo en el proyecto Boom Boom Lemon 

parte de la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo funciona la poca o nula profundidad de 

campo en una escena secuencia como elemento dramático del cortometraje Boom Boom 

Lemon?; y tiene como objetivo elaborar una propuesta basada en el control de la nula 

profundidad de campo para que esta sea utilizada como un elemento narrativo, permitiéndonos 

de esta manera, tener peso dramático en las acciones realizadas por los personajes al aplicarlo 

en el cortometraje Boom Boom Lemon. Los conceptos y autores de nuestro marco teórico son: 

Composición fotográfica (1990) de José Luis Pariente, sobre los elementos involucrados que 

generan la poca profundidad de campo; Días de una cámara (1996), de Néstor Almendros, 

abarca diferentes tesis de cómo se compone una imagen y como la utilización de diferentes 

ángulos ayuda a la simetría de la fotografía; La Fotografía (2006), de William F. Ritchey, para la 

composición de la imagen. Las películas que analizaremos y serán referenciales para nuestra 

propuesta fotográfica son: Ordet (1955), de Carl Theodor Dreyer; Dark Knight (2008), de 

Christopher Nolan; Rabia (2009), de Sebastián Cordero. Con este estudio espero aportar a la 

bibliografía y comunidad cinematográfica nacional, ampliando el estudio fotográfico dentro de las 

producciones audiovisuales en Ecuador. 

Cómo se ha mencionado más arriba, mi trabajo de investigación que se titula Plano secuencia 

sin profundidad de campo en el cortometraje Boom Boom Lemon el cual pretende estudiar la 

técnica de la profundidad de campo aplicada a diferentes escenas del cortometraje, su 

funcionalidad e intencionalidad para con este y el cómo es que estas técnicas aportan un estilo 

creativo. En el campo del cine contemporáneo hemos encontrado las siguientes películas en las 

que la profundidad de campo es fundamental y son: Russsian Ark 2002, de Aleksandr Sokúrov; 

Birdman 2014, de Alejandro Gonzáles Iñarritu; y, finalmente, 1917 2020, de Sam Mendes. En 

cuanto al aspecto bibliográfico que trata los temas de nuestra investigación, hemos encontrado 

los siguientes textos: El estilo como búsqueda personal: reel de dirección de fotografía 

cinematográfica 2018, de Juan Esparza; Dirección de fotografía y el tratamiento de la luz natural 
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en la producción de cine en Ecuador 2020, de Santiago Caizatoa; y, finalmente, Análisis reel de 

fotografía 2022, de María Cisneros. A partir de lo anterior y para guiar nuestra investigación 

planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características estéticas de la técnica de la 

poca profundidad de campo que podemos emplear para construir el contexto y situación 

emocional del protagonista del cortometraje Boom Boom Lemon? Al momento de usar lentes 

gran angular la profundidad de campo se hace más presente, todo lo contrario a lo que planteo, 

por este motivo planteo colocar a los personajes en primer y segundo término para así no 

sacrificar de manera abrupta la composición del plano. En cuanto a la técnica ya mencionada, 

está permitirá enfocarnos en los personajes, poniendo énfasis en la acción de los mismos, junto 

con la caracterización que el actor nos llegase a dar, resaltaremos manera exclusiva sus 

acciones frente a cámara, construyendo un contexto y situaciones emocionales para esta 

historia. 

A lo largo de la existencia en la carrera de Cine diferentes universidades han realizado varios 

trabajos con relación a nuestro plan de estudio. En las siguientes tesis de grado de la Universidad 

de Cuenca que tienen como nombre: El nacimiento de una noción: Plano secuencia del cine en 

el Ecuador de los ochentas (1999), de Jorge Luis Serrano. Los fracasos: la duración del plano 

como elemento central para contar una historia cotidiana (2015), de Grace Santacruz; esta 

monografía trata del uso de planos prolongados y cómo estos hacen que el espectador perciba 

el tiempo de una manera casi real. La atenuación en la fotografía del cortometraje encajes (2015), 

de Cristian Granizo; este trabajo de titulación abarca temas técnicos como el uso del contraluz y 

cómo a partir de esto se consigue una atenuación de la imagen, así mismo, plantea que mediante 

está técnica se consigue una textura suave en la piel del actor, dando un sentido a la imagen que 

se está presentando. El poder narrativo del plano secuencia (2015), de Diego Ulloa; este trabajo 

abarca variedad de temas con respecto al plano secuencia y como el uso de este logra una 

narrativa fuera de lo convencional que se propone con otros planos. También, con relación al 

plano secuencia, La profundidad de campo con enfoque selectivo, como recurso narrativo 

aplicado al cortometraje documental Campo Adentro (2019), de María Claudia Muñoz; plantea 

que la profundidad de campo tienen potencialidades narrativas que generan nuevas sensaciones 

y estados de ánimo.   

En cuanto a los diferentes aspectos técnicos, en la Universidad de las Artes encontramos los 

trabajos de titulación: La percepción visual en el manejo de la simulación de la luz natural y el 

dispositivo de enfoque, a través de la dirección de fotografía en el cortometraje pedazos de 

porcelana (2019), de Gabriel Andrés Pauta Gonzáles; quien enfatiza en el uso de la luz artificial 
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para simular la luz natural, complementado con el uso del elemento óptico del foco. También, el 

sentido del traslado de la imagen del pasado al presente en el documental Sombras envolventes 

(2019), de Georges Kennidy Torres Guerrero; quien propone el uso de dos diferentes propuestas 

visuales para crear una hibridación de las mismas en cuanto a la imagen.  

En cuanto a al uso de la cámara, en la Universidad San Francisco de Quito encontramos la tesis 

de pregrado: La emoción de la cámara: reel de dirección de fotografía cinematográfica (2017), 

de Juan José Geller Mena; que se enfoca en explorar y adaptar una técnica fotográfica en base 

a la visión estética de diferentes autores que toma como punto de partida la narrativa y la emoción 

de la historia. 

Mi interés personal en este tema es el de hacer públicos los motivos por los que he seleccionado 

esta técnica para el cortometraje Boom Boom Lemon, describiendo los beneficios que poseen y 

cómo pueden aportar estilo y emotividad. El plano secuencia sin profundidad de campo no ha 

sido abordado a profundidad antes en la Universidad de Cuenca, aunque sí se han analizado 

temas cercanos, por lo que considero a esta investigación como un aporte valioso para la carrera 

y para los futuros estudiantes que deseen indagar más sobre este tema. 

Cómo se desprende de nuestro título ensayo, los conceptos que vamos a desarrollar son: Plano 

secuencia sin profundidad de campo. Con relación a la temática central de esta investigación, es 

decir el plano secuencia sin profundidad de campo, nuestros referentes son los textos: Estética 

del cine (1983), de Jacques Aumont; Composición fotográfica (1990), de José Luis Pariente; Días 

de una cámara (1996), de Néstor Almendros; el libro Esculpir en el tiempo (1996), de Andrei 

Tarkovski; El encuadre cinematográfico (1997), de Dominique Villian; Así se hacen las películas 

(1999), de Sidney Lumet. Por otra parte, nos apoyaremos de los libros EL plano. En el origen del 

cine (2004), de Emmanuel Siety; y, La fotografía (2006), de William F. Ritchey. 

 

Fotografía y profundidad de campo 

En cuanto al aspecto técnico, José Luis Pariente afirma que “La lectura de las fotografías debe 

partir de una toma de conciencia, en el sentido de que este tipo de imágenes no son un simple 

registro mecánico y frío de la realidad, sino la captación de estructuras significativas” (1990, p. 

82); de este modo, el autor ahonda en la lectura de una imagen y cómo este no es un simple 

proceso mecánico, sino que abarca múltiples estructuras que no conocen un punto de vista único. 

Además, Néstor Almendros expresa lo siguiente “Para mí el encuadre es algo indefendible que 
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no se puede transmitir” (1996, p. 69); a partir de este planteamiento, coincidimos que la fotografía 

no es un simple proceso mecánico ya que incluso el encuadre es algo que no puede salir de 

manera perfecta, por más minucioso que se sea cuidando estos detalles. 

Pasando a la profundidad de campo, Jacques Aumont recalca que “la imagen fílmica es nítida 

en una parte del campo, y para caracterizar la extensión de esta zona de nitidez se define lo que 

se llama la profundidad de campo” (1983, p.  31); ratificando que un objeto será más o menos 

nítido dependiendo de la distancia focal en la que se encuentre el sujeto y el diafragma que se 

aplique en dicho momento, esto se verá implicado si existe o no profundidad de campo. 

Complementando esta idea William F. Ritchey plantea que “el campo de enfoque es muy 

importante cómo una de las técnicas útiles para destacar al sujeto o elemento principal en 

nuestras tomas” (2006, p. 42); en base a esto se destaca cómo la falta de profundidad de campo 

ayuda a conducir la atención hacia la acción que queremos resaltar.  

Sidney Lumet expone que “a más luz corresponde más foco, y viceversa. La luz añadida nos da 

más foco, con lo que se compensa la pérdida de profundidad de campo” (1999, p. 87); este 

concepto nos ayuda a diferenciar cómo el paso de luz que se dirige hacia el diafragma es algo 

esencial al momento de conseguir o no la profundidad de campo. Siguiendo con esta misma 

línea William F. Ritchey propone que, “El «campo de enfoque» refiere al rango de distancia 

enfrente de la cámara dentro de que se graban sujetos con buena nitidez y detalle” (2006, p. 42); 

complementando la idea del autor anterior, donde la profundidad de campo dependerá tanto de 

la cantidad de luz como de la distancia en la que se encuentra el sujeto ante la cámara para 

conseguir la profundidad de campo deseada.  

En cambio, para conseguir esta profundidad de campo entra en juego los aspectos en que la 

cámara se encuentre, Andrei Tarskovski afirma que “Hablando simbólicamente, en las 

diferencias entre arroyo, río, catarata, y océano. Su coordinación origina un cuadro rítmico único, 

una innovación orgánica creada por la sensibilidad temporal de su autor” (1997, p. 148); esto en 

base a la creación de la imagen y los artefactos que implica en la construcción de este, pero sin 

profundidad de campo. Sydney Lumet refiere que: 

En teoría, si uno dispusiera de todo el espacio que quisiera, se podría lograr el mismo 

tamaño de cualquier objeto que se quisiera fotografiar con un objetivo más largo 

desplazando simplemente la cámara hacia atrás. Pero cambiar el objetivo según la 

cantidad de información que se quiere recoger (teniendo en cuenta su <campo>) es sólo 

un uso parcial de la lente. (1999, p. 85) 
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Al usar diferente tipo de objetivos se puede obtener la imagen deseada, si usamos un objetivo 

50mm a 1.8f de apertura tenemos una imagen sin profundidad de campo más resaltada, todo lo 

contrario si usáramos un objetivo con menor apertura, a esto hace referencia la autora, que el 

uso de los lente nos permite tener diferentes aspectos de la fotografía, y en lo que estos dos 

autores concuerdan, que la creación de una imagen fílmica deber ser una coordinación de 

diferentes elementos. 

Plano secuencia 

“El plano, tal como aparece en el filme montado es, pues, una parte del que se ha impresionado 

por la cámara durante el rodaje” (1983, p. 37), esto es lo que plantea Jacques Aumont ante la 

definición de un plano cinematográfico, en cuanto a la construcción de este, José Luis Pariente 

afirma que un fotograma “implica una disciplinada dedicación a ver diariamente la realidad con 

ojo fotográfico, buscando constantemente nuevos encuadres” (1990, p. 145),  en base a los 

autores podemos decir que un plano es innumerables fotogramas colocado uno después de otro, 

entonces, un plano secuencia llegaría a ser una construcción de dos planos o más. 

Dominique Villian abstrae que el plano secuencia “permite que la cámara capte «bloques de 

realidad»: «realismo en cierto modo ontológico que restituye su densidad de ser, su presencia 

específica al objeto y al decorado que se niega a separar al actor del decorado»” (1997, p. 124); 

refiriéndose a que el este tipo de plano nos ayuda a captar la realidad de una forma más fiel. 

Emmanuel Siety concluye que “Pensar un plano es pensar en el decorado, en los personajes, en 

la interpretación de los actores, en la luz que moldeará los cuerpos y el espacio, que subrayará 

la geometría o que por el contrario la organizará en gradaciones de sombra y luz, etc.” (2004, p. 

20); todo esto con relación a su construcción, a partir de lo citado podemos reafirmar que el plano 

secuencia es eso, una captación de la realidad más fiel de lo convencional. 

Por otro lado, Néstor Almendros encuentra el lado negativo al usar este plano, este autor afirma 

que debemos “estar pendientes del ruido del tráfico o de un helicóptero que pase, de que se grite 

¨corten¨ a cada momento que el sonido no es bueno, es un motivo de gran molestia, pues las 

interrupciones le sacan de situación.” (1996, p. 241). En cambio, Andrei Tarskovski refuta esta 

idea, aseverando que “El trabajo cinematográfico, como todo trabajo creativo, de autor, tiene que 

guiarse fundamentalmente por sus tareas internas, no por lo externo.” (1997, p. 165); haciendo 

hincapié en que para realizar cualquier tipo de plano o en este caso, plano secuencia, se debería 

tener en cuenta todos los contratiempos que este puede generar, para que de esta forma pueda 

fluir de una manera natural tanto como para actores como para el crew en cuestión. 
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Análisis de The Dark Knight (2013), de Christopher Nolan. 

 

 

 

 

Título: The Dark Knight 

Duración: 152 min. 

Año: 2008. 

Dirección: Christopher Nolan. 

Guion: Christopher Nolan, David Goyer, Jonathan 

Nolan. 

Fotografía: Wally Pfister. 

Género: Thriller, acción, drama. 

Reparto: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, 

Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, 

Maggie Gyllenhall. 

Producción: Warner Bros., Legendary Picturas, DC 

Comics. 

Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal del Distrito Harvey Dent, Batman mantiene a 

raya el crimen organizado en Gotham. Todo cambia cuando aparece el Joker, un nuevo criminal 

que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos. 

La profundidad de campo ha sido utilizada de diferentes maneras en el cine, puesto que siempre 

evoca sensaciones que el director intenta transmitir hacia el espectador. Jacques Aumont (1983) 

menciona que la imagen fílmica se convierte en nítida en una parte del encuadre y cuando sucede 

esto es lo que definimos como profundidad de campo, en base a esto, podemos decir que la nula 

profundidad de campo nos ayuda a redirigir la atención del espectador hacia la persona u objeto 

que se intenta mostrar en cuadro, llegando a dar un aire dramático a la situación presentado en 

ese momento de la historia, jugando con los diferentes aspectos técnicos podemos enriquecer 

de manera única la historia. 
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En The Dark Knight (2008), el uso de la profundidad de campo se hace recurrente a lo largo de 

la película, pero, cuando esta desaparece, podemos notar que se genera una acción dramática 

que a su vez aplicado a diferentes planos secuencias presentes en la película, llega a resaltar la 

acción y nos redirige la atención a lo que el director intenta mostrar, Wally Pfister, director de 

fotografía de este película,  al igual que Christopher Bolan son unos aficionados a los efectos 

prácticos, dado que la mayoría de escenas grabadas en este película cuentan con este tipo de 

efecto, Wally Pfister íntegro la profundidad de campo para dar peso a diferentes situaciones 

presentadas en cuadro. En el 96m 48s (véase Figura 1) podemos notar cómo se aplica esta 

técnica. 

Figura 1 

Fotograma de la película The Dark Knight (96m, 48s). 

 

Nota. Esta escena corresponde al escape del Joker de la cárcel. Tomado directamente de la 

película. 

Al momento de analizar los conceptos de profundidad de campo, Albert Vidal conceptualiza a la 

profundidad de campo como el espacio en dónde todos los elementos se encuentran enfocados, 

para que así se llegue a proporcionar una imagen correcta (1990). En esta película analizada 

podemos observar que este recurso se usa sobre todo en planos conjuntos o grandes planos 

generales, así lo podemos notar en la secuencia del 73m 33s (véase Figura 2), donde tenemos 

varios personajes en cuadro, todos están enfocadas en diferentes términos del encuadre. Esta 

técnica tiene sus pros y sus contras, ya que puede confundir al espectador de hacia qué punto 

dirigir su atención; todo lo contrario, a lo que implica usar la poca profundidad de campo. 

Figura 2 
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Fotograma de la película The Dark Knight (73m, 33s). 

 

Nota. Los policías se preparan para trasladar a un supuesto Batman. Tomado directamente de 

la película. 

Las diferentes acciones que se presenten en una película siempre irán sujetos a uno de los 

planos ya existentes, Robert Edgar-Hunt indica que dependiendo del contexto, los diferentes 

planos pueden tener significados distintos (1990), lo cual podemos concluir que el espectador 

está acostumbrado a ciertos parámetros impuestos en el cine, no obstante, los cineastas 

contemporáneos  juegan con estos conceptos, tal es el ejemplo de Christopher Nolan en The 

Dark Knight (2008), en la secuencia 134m 39s(véase figura 3), construye un plano secuencia 

aplicando nula profundidad de campo, donde el plano secuencia da un enriquecimiento a la 

acción presente en cuadro, que al aplicar diferentes técnicas y planos nos puede dar otro 

significado, lo cual apoya la idea Robert Edgar-Hunt, donde podemos usar diferentes planos para 

transmitir nuestra idea y no estancarnos en lo ya establecido. 

Figura 3 
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Fotograma de la película The Dark Knight (134m, 39s). 

 

Nota. El Joker revela su verdadero plan a Batman. Tomado directamente de la película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la película Rabia (2009), de Sebastián Cordero. 
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Título: Rabia. 

Duración: 95 min. 

Año: 2009. 

Dirección: Sebastián Cordero. 

Guion: Sebastián Cordero. 

Fotografía: Enrique Chediak. 

Género: Thriller, drama, romance. 

Reparto: Martina García, Gustavo Sánchez 

Parra, Concha Velazco, Iciár Bollaín, Álex 

Brendemuhl, Fernando Tielve, Yon González, 

Javier Tolosa. 

Producción: Cooproducción España-México-

Colombia; Telecinco Cinema, Think Studio, 

Dynamo Producciones. 

 

 

José y Rosa, dos inmigrantes sudamericanos en España, hace pocas semanas que son pareja. 

Él es albañil y ella trabaja como empleada doméstica interna en una mansión. El carácter violento 

de José lo lleva a un enfrentamiento con su capataz, que culmina con la muerte accidental de 

éste. Después del suceso José se esconde en la mansión donde trabaja Rosa, sin ni siquiera 

contárselo a ella. Escondido en el desván observa cómo Rosa es víctima de abusos sin poder 

hacer nada mientras su rabia crece. 

La iluminación es uno de los elementos indispensables al momento de contar una historia, sobre 

todo para generar tensión, drama o resaltar al personaje; siendo un cimiento de las películas que 

se inclinan hacia el género de drama, thriller y terror. El juego de luces llega a resaltar de una 

manera artística la imagen, a la misma vez, agrega un matiz diferente a cada secuencia, por el 

contrario, un mal juego de luces nos puede llegar a aplanar la imagen, de esta forma la historia 

pierde peso dramático y consecuentemente el interés del espectador baja, o incluso puede 
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desaparecer, por el mal uso de esta herramienta, si se utiliza bien está herramienta narrativa 

podemos llegar a obtener factores expresivos más acentuados en nuestros personajes. 

En Rabia (2009), de Sebastián Cordero, podemos identificar el uso de esta herramienta, que al 

aplicarse a diferentes personajes podemos conseguir un matiz característico en cada uno de 

ellos, llegando a generar diferentes sensaciones cada vez que vuelve a aparecer en cuadro. En 

la secuencia 29m 20s (Véase figura 4), podemos notar como se empieza con un plano secuencia 

y concluye cuando se enfoca un celular (Véase figura 5), aquí podemos notar como el juego de 

la iluminación genera diferentes sombras, apoyado junto con el plano secuencia, esto hace que 

nos genere una sensación de misterio y tensión, adentrándose en el concepto que el plano 

secuencia es lo más parecido a la realidad en el ámbito cinematográfico como lo afirma José 

Luis Pariente (1990). 

Figura 4 

Fotograma de la película Rabia (29m, 20s). 

 

 

Nota. José intenta comunicarse con Rosa después de estar escondido un tiempo considerable 

en la casa. Tomado directamente de la película. 

Figura 5 
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Fotograma de la película Rabia (30m 01s). 

 

Nota. Rosa contesta el teléfono, pero no sabe que es José quien llama. Tomado directamente 

de la película. 

Por otra parte la profundidad de campo es un elemento técnico que necesita determinada 

iluminación, ya sea para que aparezca o desaparezca parcial o completamente, así lo ratifica 

Sidney Lumet. En la secuencia 79m 07s (Véase figura 6), podemos notar cómo se asocia esta 

idea, en la cual la profundidad de campo desaparece parcialmente y este se debe a un conjunto 

de componentes, pero más que nada a la iluminación natural y artificial que tenemos en esta 

escena, en cuanto a lo opuesto, tenemos en la secuencia 76m 49s (Véase figura7), la 

profundidad de campo presente en cuadro, a pesar de que técnicamente hablando se encuentra 

a la misma distancia focal de la anterior figura mencionada, todo este se debe a que la iluminación 

no está del todo presente en esta escena, por otra parte, esto también son decisiones técnicas 

ya hechas con anterioridad por el director. 

 

 Figura 6 

Fotograma de la película Rabia (79m 07s). 
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Nota. Rosa duerme mientras es contemplada por José, el cual está intentando tomar valor para 

hablar con ella. Tomado directamente de la película. 

 

Figura 7 

Fotograma de la película Rabia (76m 49s). 

 

Nota. José se encuentra moribundo por el veneno esparcido en el aire, que lanzaron en toda la 

casa. Tomado directamente de la película. 

 

Análisis de la película Ordet (La palabra)(1955), de Carl Theodor Dreyer. 
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Título: Ordet. 

Duración: 125 min. 

Año: 1955. 

Dirección: Carl Theodor Dreyer. 

Guion: Carl Theodor Dreyer, Kaj Munk. 

Fotografía: Henning Bendsten. 

Género: Drama, Europea, Fantasía. 

Reparto: Henrik Malberg, Emil Hass 

Christensen, preben Lerdorff Rye, Cay 

Kristiansen. 

Producción: Palladium Films. 

 

 

En un pequeño pueblo, vive un granjero de avanzada edad que tiene tres hijos, el primero está 

casado con Inger y esperan el nacimiento de su tercer hijo. Johannnes es un antiguo estudiante 

de Teología que cree ser Jesucristo resucitado por lo cual es considerado por todos como un 

loco. El tercero, Anders, está enamorado de la hija del sastre, líder de un sector religioso rival al 

de su padre por lo que ninguno de los dos ve de buena manera esta relación. 

El plano secuencia es uno de los elementos más utilizados en el cine al momento de querer 

calcar bloques de la realidad misma, así lo plantea Dominique Villian (1997), por lo que, al 

momento de usar este recurso debemos identificar para qué lo vamos  a usar, puesto que si no 

sabemos emplearlo nos puede llegar a desfavorecer en nuestra historia. En el ámbito 

cinematográfico contemporáneo podemos notar que su uso es más empleado para generar 

suspenso e intriga en el espectador, todo lo contrario a sus inicios, donde este era usado para 

reemplazar el corte sucesivamente rápido entre escenas. En la siguiente película analizada 

podremos lo anteriormente planteado. 
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En Ordet (1955), de Carl Theodor Dreyer, podemos observar como el plano secuencia está activo 

a lo largo de toda la película, no existe cortes rápidos entre toma y toma, recurso que se usa para 

generar tensión, en cambio, Carl Theodor Dreyer se da la labor de usar otros elementos para 

causar este mismo sentimiento, así lo podemos notar en el 16m 18s (Véase figura 8), donde 

vemos un plano contrapicado junto con el uso de iluminación para generar sombras, lo cual causa 

un ambiente de misterio y tensión en el ambiente personaje; el plano secuencia resulta recurrente 

en esta secuencia únicamente usado para apoyar la situación que se está presentando cuadro. 

 Figura 8 

Fotograma de la película Ordet (16m 18s). 

 

Nota. El segundo hijo se encuentra hablando sobre los pecados y los inexistentes días 

milagrosos en el pueblo. Tomado directamente de la película. 

Actualmente los directores llegan a usar más de 2000 planos para contar su historia, todo lo 

contrario en los años 60's donde una película llegaba cerca de 300 planos por largometraje, en 

Ordet podemos notar que solamente se usa de 4 a 6 planos por minuto, algo inusual para esta 

época, esta se da gracias al plano secuencia que se encuentra presente en este film. En el 17m 

18s (Véase figura 9), hasta el 18m 10s (Véase figura 10), notamos como el plano secuencia nos 

ahorra el uso de planos pero sin perder peso dramático en las acciones que realizan los actores, 
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de esta manera demuestra que el montaje rápido no es el único aspecto técnico para contar una 

historia. 

 

 Figura 9 

Fotograma de la película Ordet (17m 18s). 

 

Nota. El pastor comienza a hablar a sus seguidores sobre la palabra que Dios le dijo. Tomado 

directamente de la película.  

 

 Figura 10 

Fotograma de la película Ordet (18m 10s). 
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Nota. El pastor termina de hablar con sus seguidores con un canto. Tomado directamente de la 

película. 

Concluyendo, ¨ ¿De qué modo nos vuelve a dar el cine la creencia en el mundo?̈ Es algo que se 

pregunta Gilles Deleuze (1987), haciendo referencia de cómo el cine puede reflejar la realidad 

de la vida diaria, algo que Dominique Villian (1990), responde haciendo referencia al plano 

secuencia, el cual es el que mejor actúa al momento de captar acciones continuas, ya que las 

personas vemos la realidad continuamente y este recurso cinematográfico es el único que se 

asemeje a esta acción. En Ordet podemos notar que el uso de esta herramienta hace que gane 

peso dramático en su historia algo que ya resulta característico de este plano. 

Análisis y discusión de la propuesta de fotografía para el cortometraje Boom Boom Lemon 

El cortometraje Boom Boom Lemon (2023), del director Diego Caicedo, nace del afán de querer 

transmitir las ideas que llegan a nuestra cabeza al momento de hacer una historia, ya sea 

largometraje, mediometraje o cortometraje; plasmar la esencia del cineasta principiante, por así 

decirlo. Como director de fotografía, mi intención con este cortometraje es dar una propuesta 

visual e iluminativa que apoyen a la visión del director y que juntas logren crear una atmósfera 

distintiva de este cortometraje. El análisis y propuesta fotográfica de este proyecto se centra en 
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el misterio y tensión generada en cada plano propuesto con anterioridad tratando de no 

encasillarse en las normas preestablecidas del cine en general. 

Ficha técnica  

 

 

 

Título: Boom Boom Lemon.. 

Duración: 17 min. 

Año: 2023. 

Dirección: Diego Caicedo. 

Guion: Diego Caicedo 

Fotografía: Christian Yuqui. 

Género: Ficción, experimental. 

Reparto: Anya Maryska, Diego Caicedo 

Producción: Ardo films. 

 

 

Demian (Diego Caicedo) es un estudiante que se encuentra a punto de dejar la carrera de cine, 

mientras que Bonnie (Ania Marishka), quien mantiene una relación sentimental con Demian, ya 

la ha dejado. Bonnie después de tener un sueño extraño se le ocurre una idea para escribir un 

guión, por lo cual acude a Demian. Pronto se darán cuenta de que hacer esta película no será 

como lo imaginaron. 

 Profundidad de campo en Boom Boom Lemon. 

Mediante lo anterior propuesto, tenemos como elemento principal el plano secuencia sin 

profundidad de campo, componente que está presente a lo largo de la historia, ya sea por sí sola 

o en conjunto con otros elementos: como profundidad de campo, ya sea parcialmente o total, 
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elementos y personajes en primer y segundo término, cortes entre escenas, etc. Estos fueran 

empleados con el propósito de darle una estética diferente a este cortometraje algo como de los 

60’s o 70’s, donde las escenas duraban mínimamente 20s entre corte y corte, por otro lado, 

empleamos esta técnica con el afán de captar la realidad de una manera más realista, algo que 

ya fue expuesto por Dominique Villian (1997). En el 0m 10s (Véase figura 11), tenemos el primer 

vistazo a este componente. 

 Figura 11 

Fotograma del cortometraje Boom Boom Lemon (0m 10s). 

 

Nota. Bonnie camina hacia la cabina telefónica para llamar a Demian. Tomado directamente del 

cortometraje.  

El generar tensión es algo que mantiene interesado al espectador en la historia que se está 

contando, para obtener este recurso en el cortometraje aplicamos la nula profundidad de campo. 

En la secuencia 6m 15s (Véase figura 12), la nula profundidad de campo resalta de manera 

exponencial a la persecución que se está dando, de alguna manera llega a ser indispensable, ya 

que no queremos desviar la atención del espectador hacia otros elementos, manteniendo el 

enfoque únicamente en lo más indispensable en ese momento, de este modo mantendremos 

expectante a la audiencia presente. 

Figura 12 

Fotograma del cortometraje Boom Boom Lemon (6m 15s). 
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Nota. Roni y Demian son perseguidos por la policía después de saltar el control vehicular. 

Tomado directamente de la película.  

Por otro lado, el plano secuencia sin profundidad de campo nos ha ayudado de manera singular 

al grabar en exteriores, ya que, al no ser un ambiente controlado el espectador puede perderse 

en elementos presentes en el cuadro. En el 4m 31s (Véase figura 13) podemos ver a los 

personajes en una caminata que a simple vista no está pasando nada, pero al quitar la 

profundidad de campo nuestra atención no redirige hacia sus diálogos, donde lo que se habla es 

importante para la historia. De esta forma podemos concluir que el plano secuencia sin 

profundidad de campo resulta una herramienta útil para las diferentes situaciones que hemos 

mencionado en este análisis. 

 

 Figura 13 

Fotograma del cortometraje Boom Boom Lemon (4m 31s). 
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Nota. Demian y Roni se encuentran hablando sobre cómo hacer su película. Tomado 

directamente del cortometraje. 

 

Conclusiónes 

Como ha sido detallado en nuestra introducción, el objetivo general de este estudio es identificar 

y definir teóricamente los conceptos de plano secuencia y profundidad campo, para en el marco 

del método de investigación/creación, realizar la propuesta estética de fotografía del cortometraje 

Boom Boom Lemon. Y los conceptos que hemos desarrollado son nula profundidad de campo y 

plano secuencia. 

Con el fin de resumir lo expuesto con anterioridad en el marco teórico, podemos decir que la 

función del plano secuencia en el cortometraje Boom Boom Lemon es la de dar una atmósfera  

diferente a la normal, inclinándose a momentos hacia lo experimental, sobre todo con el juego 

de punto de vista, ya que da un aire divergente al espectador, a fin de dar una intención más 

inmersiva y que este se relacione con las situaciones presentadas en cuadro, de esta manera 

podremos adentramos en el relato de cada personaje de este cortometraje, con la intención de 

que el público se identifique con alguno de ellos y empaticen con sus situaciones. 

Por otro lado, los conceptos de la profundidad de campo nos ayuda a profundizar en esta técnica, 

la cual nos permite llevar la atención del espectador hacia donde queremos que el vea, 

combinado con el plano secuencia, podemos afirmar que en este cortometraje las situaciones 

llegan a ser mas representativas, gracias a que este plano permite captar bloques de la realidad 

de una forma más fiel a lo convencional, gracias a esto obtuvimos lo que planteamos en un 
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principio, misterio tensión e intriga, son elementos que veremos presente en Boom Boom Lemon, 

además, la iluminación presente para cada uno de los personajes  presentes en la historia, hace 

que consigan su propia autenticidad, donde cada uno llega a divergir con el otro. 

En cuanto a los análisis fílmicos obtuvimos referencias que fueron de gran ayuda al momento de 

iniciar grabaciones, de The Dark Knight (2008), de Christopher Nolan, rescatamos el uso de la 

profundidad de campo, donde este mismo director la usa para generar misterio y tensión, sobre 

todo en los antagonistas de dicha historia, por otra parte en la película Rabia (2009), de Sebastian 

Cordero, destacamos el uso de la iluminación, en concreto del claroscuro donde notamos como 

los protagonistas tienen un matiz diferente entre ellos y entre cada situación, referencia que se 

usó en este cortometraje. Finalmente, Ordet (1955), de Carl Theodor Dreyer, analizamos el uso 

del plano secuencia para dar profundidad a nuestro personajes, también, para evitar el corte 

rápido entre escenas, llegando a obtener un realismo más marcado. 

Por último, llegando a la etapa de postproducción podemos concluir que primeramente obtuvimos 

los resultados que esperábamos en un principio, a pesar de que hubo un sin fin de cambios, 

sobre todo en el reemplazo del actor principal, se presentaron una serie de conflictos que 

supimos llevar de la mejor manera, no solo sacando a flote este proyecto, si no, que le dimos un 

aire fresco y distintivo. Llevamos este cortometraje a un siguiente nivel y junto con mis 

compañeros de UIC pudimos imprimir nuestras intenciones que planteamos en un principio, dado 

el caso, juntos concluimos que este cortometraje fue como el denominado cine de guerrilla ya 

que a falta de recursos tuvimos que ayudarnos de otras técnicas, todo esto nos ha ayudado a 

mejorar nuestra experiencia al momento de rodar una historia. 

Mediante lo anteriormente propuesto me permito hacer las siguientes recomendaciones. En 

cuanto a la nula profundidad de campo, esta técnica la podemos usar para diferentes intenciones 

que tengamos, ya sea para generar tensión, misterio o intriga, además de que la podemos utilizar 

para llevar el interés del espectador hacia a un personaje, cosa o situación en concreto, resulta 

muy útil al momento de enaltecer alguna de estas antes mencionadas. Entrando en el campo del 

plano secuencia podemos concluir que, este nos ayuda a captar de una manera fiel los bloques 

de realidad, de esta forma las situaciones ganan más peso dramático entre corte y corte, así lo 

que vemos en pantalla lo llegamos a captar de una manera diferente a lo que sería este misma 

situación pero con cortes rápidos; para el uso de estas dos técnicas me permito sugerir que se 

debe tener claro cada uno de los conceptos de las herramientas estudiadas en este ensayo, 

puesto que la buena implementación de estas nos ayuda a generar un plus en la historia, todo lo 

contrario a que si la empleamos de una forma arbitraria sin saber sus usos correctos. 
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Área Técnico-Creativa de UIC 2: Dirección de montaje 

Autor: Elías Antony Mena Medina / Director de montaje 

“Cámara lenta y uso de montaje métrico en el cortometraje Boom Boom Lemon” 

 

 
Como he dicho, este trabajo de investigación se llama Cámara lenta y uso de montaje métrico 

en el cortometraje Boom Boom Lemon, el cual pretende estudiar la técnica de cámara lenta y la 

del montaje métrico aplicadas en varias escenas del cortometraje, su funcionalidad e 

intencionalidad para con este y el cómo es que estas técnicas aportan un estilo creativo. En tal 

virtud, el objetivo general de mi estudio es identificar y definir teóricamente los conceptos de 

cámara lenta y montaje métrico, para en el marco del método de investigación/creación, realizar 

la propuesta estética del montaje del cortometraje Boom Boom Lemon. En el campo del cine 

contemporáneo hemos encontrado las siguientes películas, en las que el cámara lenta y montaje 

métrico es fundamental y son: Baby: el aprendiz del crimen (2017), de Edgar Wright; Joker 

(2019), de Todd Phillips; y, finalmente Black Adam (2022), de Jaume Collet-Serra. En cuanto al 

aspecto bibliográfico que trata los temas de nuestra investigación hemos encontrado los 

siguientes textos: El montaje cinematográfico: Herramienta Artística (2015), de Gabriela Garcés; 

Traduciendo la mirada: sobre la práctica del montaje cinematográfico en los remakes 

norteamericanos de las películas de terror japonés contemporáneas (2016), de Sandra Sánchez; 

y, finalmente El montaje utilizado como elemento narrativo (2018), de Juan Arregui. A partir de lo 

anterior y para guiar nuestra investigación planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

características estéticas de la técnica de cámara lenta y del montaje métrico que podemos 

emplear para construir el contexto y situación emocional del protagonista del cortometraje Boom 

Boom Lemon? Las técnicas de montaje cámara lenta y montaje métrico, permiten percibir el 

tiempo de manera diferente a la par que imprimen una emocionalidad nueva. 

Varios trabajos han sido realizados en la carrera de cine y audiovisuales en la universidad de 

Cuenca que tienen relación con el ámbito de nuestra investigación. En la tesis doctoral titulada 

Tiempo lento en el cine y el video contemporáneo (2013), de Fernando Baños, el autor señala 

los grandes exponentes en el uso de la cámara lenta y su impacto en la comprensión del tiempo 

lento para el mundo audiovisual, del mismo modo analiza el estímulo que genera en el 

espectador, al igual que el pensamiento contemporáneo que existe sobre dicha técnica 

audiovisual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Todd_Phillips
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaume_Collet-Serra
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En la tesis que lleva por nombre El montaje Cinematográfico: Herramienta Artística (2015), de 

Gabriela Garcés, la autora señala que el montaje es una herramienta versátil que depende de la 

sensibilidad del editor y la comprensión del carácter narrativo de cada película, el montaje debe 

siempre contribuir a la estética del filme y subordinarse a sus necesidades, construyendo la 

experiencia del espectador al saber cómo y cuándo afectarlo emocionalmente. 

Se ha seleccionado la tesis que lleva por nombre Traduciendo la mirada: sobre la práctica del 

montaje cinematográfico en los remakes norteamericanos de las películas de terror japonés 

contemporáneas (2016), de Sandra Sánchez quien explica el impacto del cambio de montaje en 

los filmes de terror tradicionales de Japón, cambios como la duración de los planos y el ritmo, 

teniendo una mayor fragmentación tanto de la acción como del espacio, distinguiéndose de esta 

manera el cine de terror japonés contemporáneo. 

La siguiente tesis seleccionada se titula El montaje utilizado como elemento narrativo (2018), de 

Juan Arregui quien expone que el montaje tiene la capacidad de crear una conjugación de tiempo 

y espacio unificados, en la que el montaje se hace presente sin la necesidad de un corte realizado 

en postproducción. De modo que se presenta en el propio movimiento interno dentro del cuadro 

y en el momento justo para llevar al espectador de un momento al siguiente. 

La siguiente tesis de doctorado titulada Slow emotions: la expresividad emocional de las 

imágenes en movimiento lento (2018), de Abel Hernández, el autor expone que la técnica 

audiovisual slow-motion tiene una capacidad expresiva y comunicativa, donde la ralentización 

del tiempo estimula los sentidos. Los elementos como la composición de planos, el color y la 

metáfora sinestésica permiten demostrar esa intencionalidad para, de manera objetiva o 

subjetiva, producir sensaciones. 

En la tesis titulada Teoría y práctica del montaje aplicado al documental realista y contemplativo 

Lira de Oro (2019), de María Torres, la autora afirma que el montaje es el responsable de dotar 

al cortometraje de estética, y aunque el director plasma su visión durante todo el desarrollo del 

cortometraje, es a la hora de montar que se consolidan todas las ideas e intenciones que se 

tenían. 

La siguiente tesis/investigación que encontramos lo hicimos en la carrera de cine y audiovisuales 

de la universidad de Cuenca titulada El uso de la cámara lenta como herramienta expresiva 

aplicada al cortometraje La noche del escamol (2021), de Paola Espinoza quien expone que la 

cámara lenta como técnica visual está estrechamente ligada con la expresión, proponiendo un 

nuevo punto de vista cinematográfico, de este modo el análisis de esta técnica nos puede servir 
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para elaborar nuevas y diversas propuestas. 

Por último, en la tesis titulada Montaje de superposición sonora como premeditación aplicada al 

cortometraje El viaje de papá (2022), de Luis Coro, el autor señala que las técnicas del montaje 

aplicadas al sonido tienen la capacidad de realzar el discurso, y permiten que los espectadores 

puedan anticiparse a los eventos narrativos, mediante la música, los ruidos o los diálogos, de 

modo que la percepción de una misma escena se puede verse afectada por la construcción 

sonora. 

Mi interés personal en este tema es el de hacer públicos los motivos por los que he seleccionado 

estas dos técnicas de montaje para el cortometraje Boom Boom Lemon, describiendo los 

beneficios que poseen y cómo pueden aportar estilo y emotividad. La cámara lenta no ha sido 

abordada a profundidad antes en la Universidad de Cuenca, aunque sí se han analizado temas 

cercanos, por lo que considero a esta investigación como un aporte para la carrera y para los 

futuros estudiantes que deseen indagar más sobre este tema. 

Como hemos indicado ya en el Resumen, los conceptos de nuestra investigación son técnica de 

montaje cámara lenta y montaje métrico; para definir los mismos vamos a emplear los siguientes 

libros/textos: Montaje Cinematográfico, Arte de Movimiento (1971), de Rafael Sánchez; 

Apreciación cinematográfica (1996), de Carlos Pérez; Tiempo lento en el cine y el video 

contemporáneo (2013), de Fernando Baños; El montaje cinematográfico herramienta artística 

(2015), de Gabriela Espinoza; Slow emotions: la expresividad emocional de las imágenes en 

movimiento lento (2018), de Abel Hernández; El montaje utilizado como elemento narrativo 

(2018), de Juan Arregui; Teoría y práctica del montaje aplicado al documental realista y 

contemplativo Lira de Oro (2019), de María Torres; El uso de la cámara lenta como herramienta 

expresiva aplicada al cortometraje La noche del escamol (2021), de Paola Espinoza; A 

continuación vamos a discutir los conceptos. 

 

Técnica de montaje cámara lenta 

 

Respecto a la técnica de cámara lenta, Eagleman (2009, citado por Hernández, 2018) dice que:  

La técnica de slow-motion permite extender los sentidos más allá de nuestra capacidad 

natural. Muestra datos que permanecen escondidos entre capas del movimiento-tiempo 

y a modo de microscopio, nos permite apreciar, por ejemplo, el aleteo de las alas de una 

libélula. (p. 103) 
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Es decir, la técnica de slow-motion nos brinda una perspectiva diferente y más amplia de un 

mismo momento en el tiempo, de modo que podemos apreciar con claridad detalles difíciles de 

notar a velocidad normal; de este modo, un plano que utilice la técnica de slow-motion en el 

cortometraje Boom Boom Lemon le permitirá al espectador percibir mayor cantidad de detalles e 

incrementará la carga emocional que reciba de la escena. Abel Hernández también dice: 

El movimiento, es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo; la lentitud es 

el ralentizamiento del movimiento de un cuerpo en el tiempo y las emociones son 

reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos 

del individuo. (2018, p. 6) 

Podemos entender la diferencia entre los diferentes componentes de una cámara lenta tales 

como la ralentización y la carga emocional que maneja. Esta característica de la técnica de 

cámara lenta es justamente la que se apega a mi propuesta de montaje, pues deseo que no solo 

aporte un toque de estilo sino también un estímulo emocional. 

Para entender de manera breve y simplificada el concepto de cámara lenta al igual que su utilidad 

Fernando Baños nos dice que: 

La cámara lenta ha sido un elemento que ha servido para presentar diferentes estructuras 

temporales dentro del filme, para investigar lo oculto tras el movimiento, para reflexionar 

sobre la propia naturaleza del lenguaje fílmico o, simplemente, para llamar la atención del 

espectador. (2013, p. 27) 

La cámara lenta puede tener diferentes funciones y aplicaciones dentro del filme, una de las más 

relevantes para mi justamente es la de llamar la atención del espectador y permitirnos crear una 

especie de mundo oculto tras el movimiento, que solo podemos percibir al someter una escena 

a la cámara lenta. Fernando Baños también nos dice: 

La cámara lenta puede ser utilizada como una metáfora epistemológica, una metáfora 

donde la mirada actúa como lo haría una cámara lenta cinematográfica, desde la que es 

posible “atrapar lo que se desvanece”, “pensar con las imágenes”, “construir 

pensamiento. (2013, p. 30) 

La cámara lenta simulará una especie de mirada en la que el espectador es capaz de percibir 

detalles ínfimos de manera sobrehumana y captar lo que nadie más puede. Esta descripción me 

permite describir de manera más acertada como es que planeo construir el montaje a través de 

la cámara lenta.  

En cuanto a la carga emocional Paola Espinoza nos dice que: 

La cámara lenta o ralentí, objeto de nuestro estudio, funciona en el cine como un recurso 

expresivo de la situación dramática exterior e interior de un personaje. Es decir, dada una 
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situación dramática, el director decide ralentizar la imagen (frecuencia de fotogramas se 

ajusta de 60 a 24 fps), a fin de intensificar y dilatar la emoción de ese momento decisivo. 

(2021, p. 18) 

En el cortometraje Boom Boom Lemon podemos encontrar el uso de la cámara lenta no solo 

como una adición estilística, sino también, como una herramienta que permite añadir emotividad 

a un plano. En dicho cortometraje utilizaré la cámara lenta con el objetivo de imprimir un 

sentimiento de tensión entre los personajes, al igual que un sentimiento que impacte al 

espectador. 

Paola Espinoza también nos dice: 

La situación particular que vive el protagonista y demás personajes da cabida a que el 

filme esté en un constante ambiente de incertidumbre y tensión, propicio para trabajar 

con efectos visuales que potencien el estado anímico, entre ellos, la cámara lenta. (2021, 

p. 30) 

Uno de los métodos de montaje más útiles para aplicar en un cortometraje que pretende 

intensificar el impacto emocional es sin duda la cámara lenta, sobre todo en filmes con 

secuencias de acción. Dicha descripción me es útil para justificar el uso de la cámara lenta en el 

cortometraje Boom Boom Lemon. 

 Por último, Carlos Pérez define la cámara lenta de esta manera: 

Los personajes se mueven con una manifiesta lentitud irreal. El efecto fundamental del 

movimiento retardado es sublimar la escena: el esfuerzo atlético, una expresión afectiva, 

un instante decisivo; o para fijar en la mente del actor y del espectador un determinado 

sentimiento; también en los sueños, fantasías o tragedias. (1996, p. 77) 

En otras palabras, esta técnica de movimiento lento tiene como objetivo principal destacar ciertos 

aspectos de la escena, ya sea un momento emocionalmente intenso, un momento crucial o para 

enfatizar un determinado sentimiento en la mente de los actores y del público. Esta es la misma 

razón por la que es un recurso útil para ciertos momentos del cortometraje Boom Boom Lemon. 

Carlos Pérez también lo ejemplifica de la siguiente manera: 

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en una de las películas de Buñuel: en «Los 

olvidados», en sueños, la madre del muchacho se muestra mucho más cariñosa que en 

la vida real; la cámara lenta ayuda a distinguir lo que pertenece a la imaginación del chico 

de la sufrida realidad que le rodea. (1996, p. 77) 

Del mismo modo en el cortometraje Boom Boom Lemon se busca expresar que ciertos momentos 

o recuerdos llevan impregnada la percepción de los personajes, esto a través del uso de la 

cámara lenta. Sin embargo, no sólo se utilizará en momento de flashback, sino también en 
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circunstancias románticas entre los personajes, esto por el mismo hecho de transmitir un 

sentimiento extra al espectador y reflejar de manera leve como los personajes perciben ese 

momento. 

 

Montaje métrico 

 

En cuanto al concepto de montaje métrico, Rafael Sánchez afirma que: “Es un conjunto de 

movimiento visuales (internos o externos a la toma) que son cortados y montados según el molde 

de un trozo musical” (1971, p. 226), o sea que los cortes en este tipo de montaje suelen apegarse 

al componente musical seleccionado. Rafael Sánchez también dice: “Por lo tanto, se supone que 

la imagen es cortada en moviola de acuerdo al ritmo, al compás, la cadena y la frase musical que 

se escucha” (1971, p. 226), en otras palabras, el montaje métrico se rige por los compases y 

ritmos externos de un plano, como por ejemplo la música, que es el referente más común para 

este montaje, sin embargo, no es el único. Este tipo de montaje nos permite crear un ambiente 

completo para una escena, puede ser alegre como triste, de modo que dotaremos al cortometraje 

de más emotividad. 

El montaje debe permitir que cada plano cumpla su función como dice María Torres:  

que el montaje en general es darle tiempo a cada imagen para realizar su función dentro 

de la gran estructura, y nuevamente pensar al montaje como una unidad, como una sola 

narración, no como pequeñas secuencias aisladas unas de otras. (2019, p. 40) 

Al considerar el montaje de esta manera, se puede crear una narración más efectiva y 

significativa. Cada imagen debe ser seleccionada y colocada cuidadosamente para que se 

integre de manera fluida y coherente con las demás imágenes y el mensaje general que se desea 

transmitir. 

María Torres también dice acerca del montaje: 

Se ha teorizado sobre el montaje tanto como sobre cualquier otra disciplina 

cinematográfica, ya que este está presente en todos los géneros del Séptimo Arte, pues 

ni las obras más experimentales pueden prescindir de esta etapa que, en su expresión 

mínima, define por lo menos la continuidad y duración de un film. (2019, p. 1) 

Incluso en las obras más experimentales, el montaje es una etapa fundamental que, en su 

mínima expresión, define la continuidad y duración de una película. La intención del montaje 
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métrico en este corto es la de aportar continuidad y una sensación de constancia en las escenas, 

además de permitir la fluidez entre la multitud de planos. 

O como lo menciona Gabriela Espinoza: 

La responsabilidad del montaje cinematográfico es la de generar sentido, de lograr que la 

historia se cuente y sea transmitida efectivamente al espectador, de capturarlo 

emocionalmente y que se identifique con los personajes, conectándose con cada una de 

sus emociones. (2015, p. 7) 

En otras palabras, es importante que el espectador se conecte emocionalmente con los 

personajes y se identifique con sus emociones. El objetivo principal del montaje es capturar 

emocionalmente al espectador y ayudarlo a entender y disfrutar plenamente la historia que se 

está contando en la pantalla. Gabriela Espinoza también dice:  

El Montaje Métrico consiste singularmente en la aplicación de una fórmula matemática 

que regula la duración de los fragmentos, como en una construcción musical. La 

aceleración del corte, es decir, la unificación de fragmentos más cortos es lo que genera 

tensión. El contenido interno del plano está subordinado a la duración del mismo. (2015, 

p. 11) 

Es decir, la creación de tensión se logra a través de la reducción en la duración de los fragmentos, 

lo que acelera el ritmo de la narración. En este tipo de montaje, la duración del plano se considera 

más importante que su contenido interno, lo que puede tener un impacto significativo en la 

manera en que se percibe la historia. 

Juan Arregui nos dice que: 

El montaje debe estar presente desde la escritura del guion, donde la información debe 

ser oportunamente ordenada en la línea temporal de la historia y la información debe ser 

entregada en dosis adecuadas al espectador para que este no pierda el interés. (2018, p. 

20) 

Esto significa que la forma en que se presenta la información en el guion debe ser 

cuidadosamente considerada para asegurar que la historia sea efectivamente comunicada y el 

interés del espectador sea mantenido. Por fortuna en el cortometraje Boom Boom Lemon se tomó 

en cuenta el montaje desde la escritura de guion, para poder comunicar la idea del director de 

forma clara. Juan Arregui también dice:  
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En cuanto al aspecto más técnico del montaje, se buscará realizar cortes bruscos, que 

nos lleven de un momento al otro sin transiciones de ninguna clase. La fluidez necesaria 

para contar la historia se buscará en la precisión en cuanto al momento de realizar el 

corte. (2018, p. 20) 

Para el cortometraje Boom Boom Lemon se priorizará que el montaje sea fluido, de modo que 

se ha seleccionado el montaje métrico para que cada plano tenga una duración similar a los 

siguientes o anteriores a fin de mantener un ritmo cómodo para el espectador. Sin embargo, se 

utilizará en momentos determinados y no en todo el corto. 

A continuación se analizarán las siguientes películas en base a los conceptos expuestos: The 

Untouchables (1987), de Brian de Palma; e Inception (2010), de Christopher Nolan para la 

cámara lenta y Whiplash (2014), de Damien Chazelle para el montaje métrico. 
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Análisis de The Untouchables (1987), de Brian de Palma 

Ficha técnica 

 

Título: The Untouchables 

Director: Brian de Palma 

Productor: Art Linson 

Montaje: Gerald B. Greenberg, Bill Pankow 

Guion: David Mamet 

Lanzamiento: 3 de junio de 1987 

Duración: 1h 59m 

 

En la década de los años 30, en Chicago, se encuentra vigente la Ley Seca, la cual prohíbe la 

venta de bebidas alcohólicas. Eliot Ness, un agente federal idealista, se encuentra persiguiendo 

al gángster Al Capone. A pesar de la falta de pruebas para acusarlo de asesinato, extorsión y el 

comercio ilegal de alcohol, Ness se alía con un par de honestos policías reclutados gracias a la 

ayuda de el astuto agente (Sean Connery), con el objetivo de encontrar alguna manera de 

inculpar a Capone por otro tipo de delitos. 

La dilatación de tiempo tiene la particular característica de permitirnos exponer 

numerosos detalles o acciones, que en una secuencia de tiempo normal no podríamos. Tenemos 

un ejemplo de esta afirmación por parte de Gerald B. Greenberg y Bill Pankow en el filme, en el 

90m. También podemos tomar la afirmación de Paola Espinoza quien define la dilatación del 

tiempo como fotografías en movimiento con un ritmo que nos lleva más allá de la concepción 

humana del tiempo, para sumergirnos en las fuerzas que se mueven en armonía con el universo. 

(2021), de modo que podemos apreciar en el filme que el tiempo en sí mismo ha abandonado su 

duración natural a los ojos del espectador, a fin de que podamos apreciar el contexto de la 

situación de manera más óptima o como menciona Paola Espinoza: emplea la dilatación del 

tiempo para exhibir al público las habilidades expresivas del personaje y la narrativa de la historia 

(2021). 

Figura 14 
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Fotograma de la película The Untouchables (1h 34m 4s). 

 

Nota. En esta escena los personajes se encuentran en medio de un tiroteo a la par que 

intentan tomar la cuna para evitar que se accidente. Obtenido directamente de la película. 

Una característica adicional de la técnica del slow-motion o cámara lenta, es el aporte emocional 

o carga emocional que genera en el espectador. La emotividad de una escena puede estar 

estrechamente relacionada con la velocidad a la que transcurra, este hecho es más fácil de 

entender y representar en el área de los deportes, pues es una técnica muy utilizada para 

enfatizar un momentos importante o decisivos. Abel Hernández menciona que la cámara lenta 

por un lado, se utiliza en el ámbito del deporte profesional como una herramienta de 

entrenamiento para atletas y entrenadores físicos. Por otro lado, se emplea en el deporte 

televisado mediante la utilización de repeticiones en disciplinas como fútbol, baloncesto, tenis, 

entre otros (2018). También, Leonardo Faican menciona que el cine posee la habilidad de 

modificar la percepción del tiempo real según la subjetividad de las personas. De esta manera, 

en momentos de aburrimiento, el tiempo parece extenderse, mientras que en situaciones de 

ansiedad, el tiempo parece acelerarse (2012). 

Figura 15 

Fotograma de la película The Untouchables (1h 33m 0s). 
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Nota. En esta escena se hace énfasis en las emociones que expresan los personajes al 

ver la cuna caer por las gradas. Obtenido directamente de la película. 

Análisis de Inception (2010), de Christopher Nolan 

Ficha técnica 

 

Título: Inception 

Director: Christopher Nolan 

Productor: Christopher Nolan, Emma Thomas 

Montaje: Lee Smith 

Guion: Christopher Nolan 

Lanzamiento: 7 de diciembre de 2010 

Duración: 2h 28m 

 

Dom Cobb (DiCaprio) posee una gran destreza en el arte de adueñarse de los secretos del 

subconsciente de otros individuos mientras sueñan. Esta peculiar habilidad lo ha hecho 

altamente solicitado en el mundo del espionaje, al igual que lo ha convertido en un fugitivo. La 

oportunidad de cambiar su destino surge cuando decide llevar a cabo una incepción, una técnica 
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que implica implantar una idea en lugar de extraerla del subconsciente. Sin embargo, su plan se 

verá interrumpido por la única persona capaz de anticipar sus movimientos. 

Los tiempos paralelos en el filme funcionan utilizando simultáneamente la técnica de 

cámara lenta, podemos apreciar en esta secuencia que los personajes se mueven en diferentes 

velocidades al igual que en diferentes lugares, sin embargo, todos estos espacios y tiempo están 

conectados. De manera narrativa comprendemos que lo único que en realidad varía, es la 

percepción del tiempo de los personajes, pues en realidad, todos se encuentran en una misma 

línea temporal de manera física. Tras el letal golpe de una katana, el enemigo se desploma en 

cámara lenta. Una vez más, el impacto no solo es físico, sino también emocional. En ese instante, 

el mundo parece detenerse por completo (Espinoza, 2021). En el filme esta técnica es utilizada 

para generar suspenso como menciona Paola Espinoza, esta escena adquiere una tensión 

extraordinaria que resulta difícil de imaginar en situaciones normales (2021). Del mismo modo, 

Inception utiliza estas líneas temporales paralelas como un límite de tiempo para que los 

personajes logren su cometido. 

Figura 16 

Fotograma de la película Inception (1h 48m 52s). 

 

Nota. En esta escena se puede apreciar que el tiempo comienza a transcurrir lentamente, 

sin embargo, esto no afecta al personaje. Obtenido directamente de la película. 

Como mencioné anteriormente las líneas de tiempo paralelas cumplen una función narrativa o 

diegética, por lo que yo lo denomino como “utilidad de líneas de tiempo diegéticas”. Dentro del 

filme comprendemos que la perspectiva del tiempo es diferente para los personajes mientras 

más se adentran en el mundo onírico, además se menciona que el tiempo transcurre más lento 

mientras más profundo es el nivel de inmersión, definido también como el flujo regular de 

pensamientos y el ritmo interno del personaje (Espinoza, 2021). Todas estas líneas tienen una 
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utilidad de tiempo dramático, Leonardo Faican dice que el tiempo se reduce para simplificar la 

narrativa, mientras que en las películas de suspenso y drama se extiende al enfocarse en los 

detalles de eventos pequeños (2012). De modo que la alteración de tiempo no funciona de forma 

meramente estilística, sino que, aporta complejidad a la narrativa y convierte una técnica artística 

en una cualidad completamente diegética. 

Figura 17 

Fotograma de la película Inception (2h 15m 55s). 

 

Nota. En esta escena se puede ver como la dilatación de tiempo que existe entre los 

niveles del subconsciente ha envejecido considerablemente al personaje. Obtenido 

directamente de la película. 
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Análisis de Whiplash (2014), de Damien Chazelle 

Ficha técnica 

 

Título: Whiplash 

Director: Damien Challeze 

Productor: Helen Estabrook, Jason Blum, Michel 

Litvak, David Lancaster 

Montaje: Tom Cross 

Guion: Damien Challeze 

Lanzamiento: 2 de diciembre de 2014 

Duración: 1h 46m 

 

Andrew Neiman (Miles Teller) es un joven baterista de jazz con grandes ambiciones cuyo objetivo 

es alcanzar el éxito en el prestigioso Conservatorio de Música de la Costa Este. Terence Fletcher 

(interpretado por J.K. Simmons), un profesor conocido tanto por su talento como por sus métodos 

de enseñanza exigentes, lidera el mejor conjunto de jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher 

selecciona a Andrew para unirse al grupo, la vida del joven dará un giro inesperado.  

En el filme en el minuto 1:32:18 podemos apreciar un incremento constante en el compás 

de la música y junto con él el montaje también reduce la duración de los planos. Rafael Sánchez 

dice que el principio clave de esta construcción se basa en la longitud absoluta de las piezas. 

Estas piezas se conectan entre sí según sus longitudes, siguiendo un esquema o fórmula que se 

asemeja a un compás musical (1991). La aceleración del montaje permite que la emotividad 

evolucione junto con la duración de los cortes, Sandra Sánchez menciona que se logra una forma 

rítmica acelerada mediante la utilización de un montaje compuesto por planos cada vez más 

cortos. La brevedad de estos planos y la rapidez del tiempo permitieron observar de manera más 

sencilla las oportunidades rítmicas presentes en la película. (2016) o también Gabriela Garcés 

nos dice que la generación de tensión se produce mediante la aceleración del corte, que implica 

la unificación de fragmentos más breves. En este proceso, el contenido interno del plano se 

encuentra subordinado a su duración (2015). 

https://www.rottentomatoes.com/celebrity/helen_estabrook
https://www.rottentomatoes.com/celebrity/jason_blum
https://www.rottentomatoes.com/celebrity/michel_litwak
https://www.rottentomatoes.com/celebrity/michel_litwak
https://www.rottentomatoes.com/celebrity/david_lancaster
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Figura 18 

Fotograma de la película Whiplash (1h 33m 45s). 

 

Nota. En esta escena incrementa notoriamente la velocidad marcada por el baterista, 

acompañada por un reducción en la duración de los planos. Obtenido directamente de la 

película. 

El montaje métrico es aquel que toma como referencia el compás de la música para pasar de un 

plano a otro, pueden ser desde compases muy lentos y calmados, a compases rápidos y tensos. 

Gabriela Garcés define el montaje métrico como referente a la utilización de una fórmula 

matemática para controlar la duración de las partes, de manera similar a la estructura musical 

(2015), de modo que cuando la velocidad y compás de la música acelera, la velocidad de los 

cortes también. Esto puede influir en la percepción del espectador de la escena o secuencia, de 

manera emotiva, Gabriela Garcés también dice que el elemento distintivo del Montaje Métrico es 

el concepto de "MOTIVO-FUERZA", ya que la acción representada se expresa a través de un 

movimiento que se percibe de manera uniforme (2015). Gracias a este apego musical, el montaje 

métrico resulta ser una opción altamente considerable para esta narrativa de carácter 

instrumental. 

Figura 19 

Fotograma de la película Whiplash (1h 00m 4s). 
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Nota. El protagonista es forzado a incrementar su velocidad al tocar, de modo que el 

montaje también acelera para seguirlo. Obtenido directamente de la película. 

 

Análisis y discusión de la propuesta de montaje para el cortometraje Boom Boom Lemon 

(2023), de Diego Caicedo 

Ficha técnica 

Título: Boom Boom Lemon 

Director: Diego Caicedo 

Productor: Christian Yuqui, Diego Caicedo, Elías 

Mena, John Jerez 

Montaje: Elías Mena 

Guion: Diego Caicedo 

Lanzamiento: 20 de julio de 2023 

Duración: 17m 

 

Demian (Diego Caicedo) es un estudiante que se encuentra a punto de dejar la carrera de cine, 

mientras que Bonnie (Ania Marishka), quien mantiene una relación sentimental con Demian, ya 

la ha dejado. Bonnie después de tener un sueño extraño se le ocurre una idea para escribir un 

guión, por lo cual acude a Demian. Pronto se darán cuenta de que hacer esta película no será 

como lo imaginaron. 
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Dentro del apartado de montaje se ha considerado el uso de dos técnicas para dotar al 

cortometraje de un estilo artístico atractivo y funcional. La primera técnica que se propone es la 

cámara lenta aplicada a la escena de la habitación y de la revelación (cuando el protagonista 

descubre que toda su historia es parte de una obra fílmica), entendiendo cámara lenta como una 

herramienta de alteración de tiempo, se pretende que se ralentice la velocidad de los planos en 

momentos específicos para proporcionarle a la escena más dinamismo y carga emocional. La 

segunda técnica que se ha elegido para este cortometraje es el montaje métrico aplicado a la 

escena de la persecución. Se ha propuesto que los cortes y cambios de plano se dejen guiar por 

una duración similar, con el fin de proporcionar un compás para el uso del montaje métrico. 

En el cortometraje Boom Boom Lemon en el minuto 0:12:55 podemos apreciar como la 

velocidad del plano se ralentiza considerablemente creando así una atmósfera llena de 

sensualidad, pasión y lujuria en la que se consumen los personajes. Una vez más, el impacto no 

solo es físico, sino también emocional. En ese instante, el mundo parece detenerse por completo 

(Espinoza, 2021). Este es el momento cuando la cámara lenta sale al ruedo tomando el 

protagonismo y llevándose la atención del espectador. Mi intención con esta herramienta no fue 

más que permitir que el espectador se encontrará con un momento que si bien es real diegética 

mente, lo incita a escapar de la realidad llevándolo en una dimensión en la que el placer es el 

único protagonista y la cámara lenta es la única llave mediante cual podemos ingresar a este 

mundo lleno de incomparables sensaciones. Del mismo modo en el minuto 0:14:37 podemos ver 

que el personaje accede a una dimensión fuera de su plano normal en la que el mundo se mueve 

de manera distinta. Paola Espinoza define la dilatación del tiempo como fotografías en 

movimiento con un ritmo que nos lleva más allá de la concepción humana del tiempo, para 

sumergirnos en las fuerzas que se mueven en armonía con el universo. (2021), a diferencia del 

plano anterior, en esta oportunidad no he ralentizado solo un instante, sino, un espacio de tiempo 

suficiente para que el personaje pueda percibir que se encuentra en un lugar donde todo funciona 

diferente y su vida no es más que un filme ya rodado. Mi intención era crear un mundo diferente, 

una dimensión extraña con una atmósfera extraña expresada mediante la cámara lenta y la poca 

saturación. 

 

 Figura 20 

Fotograma del cortometraje Boom Boom Lemon (15m 4s). 
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Nota. El protagonista se encuentra en una dimensión extraña donde su propia vida es 

proyectada cual filme frente a sus ojos. Obtenido directamente del cortometraje. 

En el minuto 0:06:13 podemos apreciar que la duración de los cortes se reduce y que los planos 

cambian constantemente, de este modo se siente un accionar más rápido por parte de los 

protagonistas y la escena se vuelve más dinámica. Gabriela Garcés nos dice que la generación 

de tensión se produce mediante la aceleración del corte, que implica la unificación de fragmentos 

más breves. En este proceso, el contenido interno del plano se encuentra subordinado a su 

duración (2015). De modo que la duración de los fragmentos es similar entre sí, asemejándose 

a un compás musical, lo que al mismo tiempo previene al espectador, pues al percatarse de la 

duración breve y similar entre planos se prepara inconscientemente para el siguiente plano y el 

siguiente a ese, de manera sucesiva. Gabriela Garcés define el montaje métrico como referente 

a la utilización de una fórmula matemática para controlar la duración de las partes, de manera 

similar a la estructura musical (2015). Grabriela Garcés también dice que el elemento distintivo 

del Montaje Métrico es el concepto de "MOTIVO-FUERZA", ya que la acción representada se 

expresa a través de un movimiento que se percibe de manera uniforme (2015). 

Figura 21 

Fotograma del cortometraje Boom Boom Lemon (6m 18s). 



 118 
 

Christian Gabriel Yuqui Peña - Elías Antony Mena Medina 

 

Nota. Los protagonistas son perseguidos por una patrulla policiaca y se encuentran 

tratando de escapar. Obtenido directamente del cortometraje. 

Conclusiones 

Como consta en nuestra Introducción el objetivo general de este estudio teórico es identificar y 

definir teóricamente los conceptos de cámara lenta y montaje métrico, para en el marco del 

método de investigación/creación, realizar la propuesta estética del montaje del cortometraje 

Boom Boom Lemon. Y los conceptos que hemos desarrollado son cámara lenta y montaje 

métrico. 

A fin de resumir los conceptos expuestos en el marco teórico, podemos decir de la cámara lenta, 

que su función dentro del cortometraje Boom Boom Lemon es la de aportar una carga emocional 

adicional a las escenas, además, le permitirá al espectador fijarse en ciertos detalles adicionales 

de cada plano, por último, el uso de la cámara lenta también nos permite crear una atmósfera 

única, cuya intención es la de mostrar que el personaje percibe de manera diferente 

determinados instantes, lugares o dimensiones. 

En cuanto al concepto de montaje métrico, podemos afirmar que la intención principal de utilizar 

esta herramienta de montaje en el corto, es la de generar un cambio de ritmo en una escena, lo 

que nos permitirá imprimirle cierta tensión o emotividad adicional, también dotará de dinamismo 

a la escena seleccionada, como es el caso de la persecución, transformando así, un momento 

de tedio, en una escena rápida, coherente y emocionante. 

Gracias al análisis fílmico realizado, podemos rescatar los siguientes hallazgos. The 

Untouchables (1987), de Brian de Palma, demuestra que la correcta utilización de la cámara 

lenta puede crear una nueva percepción de una misma situación o circunstancia tanto para un 
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personaje como para el espectador, permitiendo así, que las emociones que presentan en 

pantalla se sientan con más fuerza y transmitan aún más emotividad. También, Inception (2010), 

de Christopher Nolan, nos enseña que la cámara lenta puede ser utilizada para crear 

dimensiones o espacios donde el tiempo funciona de manera diferente, ya sea transcurriendo 

más lento para unos o más rápido para otros. Sin duda, esto será muy útil en la creación del 

espacio meta fílmico en la que se encontrará nuestro personaje Demian posteriormente. Por 

último, Whiplash (2014), de Damien Chazelle, ejemplifica como el montaje métrico con sus 

compases de duración y su ritmo, permiten acelerar una escena, darle dinamismo y cargarla de 

tensión, lo que resulta muy útil para escenas de acción o suspenso. 

Teniendo en cuenta todas estas herramientas en la postproducción del cortometraje, se encontró 

como resultado una serie de apreciaciones, conflictos y soluciones en cuanto a la aplicación y 

funcionalidad de las mismas. Primero, para el uso de la cámara lenta, se tenían pensados 

algunos planos en los se vería bien y funcionaría de acuerdo a la intencionalidad que se pretendía 

imprimir, sin embargo, algunos de estos planos fueron descartados, como por ejemplo: La 

escena inicial de la cocina y la persecución. No obstante, se decidió que podría aplicarse a otra 

escena la cual requería de un entorno fuera de lo común, de modo que, se decidió utilizarla mejor 

en la escena metadiegética, en la que Demian se ve a sí mismo siendo parte del cortometraje, 

creando así, un entorno y una percepción más surrealista de este espacio. 

Segundo, en cuanto al montaje métrico, se tenía planeado inicialmente utilizar esta técnica en la 

habitación de Bonnie, cuando Demian se reúne con ella, toman un par de tragos, coquetean y 

leen un guion, para que toda esta escena tenga un ritmo fluido y dinámico. Sin embargo esto no 

fue posible, pues ciertos diálogos se vieron alterados y la duración de los planos también, de 

modo que, para no perder esta sensación de naturalidad en los diálogos, se descartó el uso del 

montaje métrico en la escena. No obstante, la técnica de montaje no fue descartada 

completamente del cortometraje, pues resultó ser perfecta para aportar dinamismo a la entonces 

tediosa escena de la persecución, la cual ya no tendría cámara lenta, gracias a este cambio, la 

escena se volvió más rápida, más llamativa y generaba más tensión, de modo que la técnica 

cumplió con su cometido y nosotros con el nuestro de implementarla. 

En base a lo que hemos realizado, me permito hacer las siguientes recomendaciones. En cuanto 

al uso de la cámara lenta, puedo afirmar que esta es perfecta para añadir emotividad a una 

escena o plano, del mismo modo que nos puede servir como una herramienta para crear un 

entorno fuera de la realidad o fuera de la percepción normal de la realidad, lo que pienso, es más 
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útil en los géneros de ficción. No obstante, es aplicable a todo género, pues si la intención es 

resaltar ciertos detalles o emociones, la cámara lenta será sin duda una excelente opción. 

Para la herramienta de montaje métrico me permito resaltar, que su utilización suele ser más 

frecuente en videos musicales, comerciales y propagandas, esto porque aporta un ritmo continuo 

y dinámico que mantiene la atención del espectador, sin embargo, yo decidí utilizarla para volver 

más dinámica y emocionante una escena en concreto. Darle uso a este tipo de montaje puede 

ser complicado si no se tiene claro cómo se lo va a utilizar, también es importante no confundirlo 

con el montaje rítmico, el cual suele se más usual en el cine, una diferencia muy clara es que el 

montaje métrico suele ser muy exacto con la duración de cada plano, duración que por lo general 

es guiada por un compás musical. Por lo tanto, recomiendo tener muy claro y bien planificado el 

uso que se le va a dar a este tipo de montaje, para que no hayan problemas en su posterior 

aplicación. 
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