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EL ENCUADRE CINEMATOGRÁFICO 
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Domínique Vil lam 

El encuadre 
cinematográfico 

Breve comentario a los 
límites de la 

representación filmica 
El encuadre es la división de un 

universo infinito en las pequcii.as 

parcelas rectangnlares que conquis

tamos, para que habiten en ellas 

fragmentos amontonados de nues

tro tiempo, janlitas de fantasmas 

que aparecen en las oscuridades de 

cines, guiñol sordo donde atrapará 

el lobo a la boba capcrucita. 

El encuadre, límite y frontera 

de todas las artes figurativas sobre 

dos dimensiones: pintura, fotogra

fia, etc ... , traza líneas y alza barre

ras en el j uego de presencias y 

ausencias, demostraciones y sue

ños, de imágenes e imaginarios. 

Los hermanos Lumü!re fueron 

los primeros "cadreurs " de la his

toria del cine. En los inic ios d~l 

encuadre era la casa habitada de la 

160 n• 9-10 banda aparle 

representación, era el que alguien le esta hablando, tam
escenario del teatro, bién fuera de cuadro. Se trata de la 
era el cine encerrado reabilitación de un barrio de París, 
y estático de la cáma

ra fij a. En el cinc clá

sico la nitidez, la pro-

fundidad de campo, el 

movimiento del encua

dre (travelling) era la 

única realidad repre

sentable. En e l cine 

modemo el encuadre 

ya no es la ventana 

abierta al mundo sino 

una mirada de un 

mundo, e l ojo móvil, 

inquieto, sin límites, 

a lo alto y a lo ancho. 

El encuadre, principio 

de representación y 

límite de ésta, llega en 

nuestros días a contem-

piar su propia crisis. 

Dominique Vlllain 

hace un estudio del encuadre a 

nivel op~rativo: quién hace o deci

d~ un encuadre. Por ejemplo, Johan 

van der Keukcn es el único caso 

actual donde el director es a la vez, 

dir~ctor de fo tografia y operador de 

cámara, dotando así al encuadre del 

parámetro plástico más significati

vo en sus filmes. Pero el responsa

ble primero de todo lo que se ve en 

la pantalla es el director de fotogra

fia, éstos suelen delegar el trabajo 

del encuadre en el operador o en el 

cámara, dedicándose al trabajo de 

iluminación pero, ¿no es acaso la 

iluminación una forma de encua

dre?, y es más, ¿no es el sonido un 

elemento que delimite las dimen

siones del encuadre, s iendo así tam

bién el técnico de sonido responsa

ble de este?, citaré en la película de 

Depardon Reporters: "La escena 

en la que Jacques Chirac, en un 

encuadrejijo contempla algo que el 
espectador 110 vera jamás y de lo 

que jamás veremos. así como el 
inlerloculor. Los j?iros sobre su eje, 
de la cabeza de Chirac son de lo 
más cómico para el especlador. 

Con ellos está señalando dos fuera 
de campo, uno sonoro y otro visual, 
alguien que no vemos, habla de 
algo que no se ve, pero se le oye. Y 
creo que podemos afirmar que esa 
voz de fuera de campo es in ''. 

La autora da un repa'so a los 

diferentes formatos ( 1: 166, 

1:133 ... ) dimensiones y perforacio

nes de cada fotograma, clases y 

características de objetivos, emul

siones, focos y sistemas de ilumina

c ión, así como los diferentes siste

mas que dan movilidad a la cámara 

(dolly, steadicam, gruas, .. . ). Y la 

historia de las diferentes cámaras y 
su influencia en el empleo en dife

rentes estilos cinematográficos: la 

invención de los equipos ligeros, 

las cámaras de 16mm. que utiliza

ran el cinéma-verite, el .fi'ee-cine
ma, o el candid t:ve. 

En el texto se dan cita multitud 

de experiencias de directores tan 

dispares como Max Ophüls, Wim 

Wenders, Chantal Akerman, 

Jcan.Marie Straub y Danie lle 

Hui llet..., diferentes concepciones y 

maneras de tratar e l encuadre como 

unidad expresiva. Se hace un estu

dio profundo de tres películas: La 

pasión de Jeanne d ' Are, en refe

rencia a los primeros planos; La 

soga, en relación a la filmación, es 

decir, a la blandura del encuadre y 

La ventana indiscreta, que estudia 
el encuadre y su atomización en 

múltiples reencuadres. 


