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E s e E N OG R A F · 1 
!. - PROYECTOS 

Dedicamos hoy estas páginas a la exposición de algunos ejemplos sobre proyectos para la 
realización de decorados cinematográficos. Al igual que los bocetos nos dan una idea de lo 
que han de· ser los decorados, nosotros sólo pre1endemos esboza r algunas ideas sobre tan no
table especial idad, cuyo mejor mérito consiste en supeditarse genialmente a la uni~ad del film 

Klaus Richter, verdadero artista 
de la esccnog:·afía y auténtico co
laba ·ador, de opiriiones valiosas 
para muchos directores, acostum
bra a hacer, al menos diez dise
ños para cada escena, mostrando 
todos los posibles ángulos. He aqu! 
un dibujo para El Estucliante ele 
Praga (1913), que puede conside
rarse como perfecto por las figu
ras, Jos mueh,es, los objetos, la 
luz, que contribuyen a creár el 
ambiente y atmfü~:era del drama. 

Dentro de la considerada como es
cuela a lemana SB hallan Herth y 
R0ei·ig. l!in contraste con el ante
rior dibujo de RiClhter, tan minu
cias? y detallado, estos diseños, 
realizados para Ja pel!cula de la 
U. F. A.,. Fausto (1926), huyen del 
detalle, procurando crear una "sen
sación" o "im1presión" de ambiente 

Al igual que los dos anteriores, 
estos dibujos fueron también rea
lizados para Fausto por Herth y 
Roerig. Los cuatro diseños t ienen 
más "estilo" que el de Richter, 
Pero no son tan útiles, pues el "es
tilo" que posrnn forzosamente ha 
de perderse al convertir Jos boce
tos en decorados. Por esto, aunque 
Un decorador, como artista, nunca 
debe perder su propia personali
dad, tampoco debe echar en ol
vido que su misión principal 
es la de "ilustrar" un guión. 
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A la escuela alemana p ertenece 
también Osear Werndor1'f. Este 
dibujo, realizailo, como todos los 
suyos, al carboncillo, es para Tite 
Beggar's Opera, en el que PUede 
observarse con. qué habilidad con
duce la atenmón desde la figura 
del carro a la de la alta ventana 
oor · medio de la bella y suav~ 
sombra proyectada en la pared 

Hunthe es otro decorador alemán 
que ha intervenido en importan
tes producciones de su país . Este 
:>'e llo decorado lo dibujó a plu
ma el citado artista para el "film" 
germano Los Nibelungos (1923) , 

De nuevo Hunthe, ahora con un 
diseño pam Metrópolis (192 6) , en 
la que también colaboró Wern
dorff. En los decorados de Los 
Nibeliingos y en e'l de Metrópofü 

i:.uvo una 1gwan influencia Fritz 
I.1ang, director de ambos "filn1s", 
que fué primeraimente dr..>cnraclor. 

He aquí un dibuóo para la Lamosa 
pelícu,la La Kermesse H eroica 
(1936), realizado por Lazare Meer
son, de la escuela francesa. Meer
son, muy agudo para los detalles, 
solía prestar más atención a la 
ejecuci-ón material de los decora
dos que al p lanteam1.ento de ellos. 

Alberto Cavalcant:, arquitecto, 
pUi~mero ; después, deoorador, y 
luego, director de docUllTiental es 
y de películas largas, ha ejercido 
una nQtaMe influencia sobre el 
"film" francés. Este sa lón , con te
cho abovedado, para la película 
de L'Herbier El difnnto M atías 
Pascal, fué dibujado por el mismo. 

La afición a los ambientes es
pectaculares ha cp11•.Juc1d.J a An
dré Andrij r.nv a colaborar t> l1 vran 
mayorfa do µ~líenla,s hi ~t(J ricas 
europeas. I·~ ~;,te decorado, p:tra El 
Dictado1· (1934) , es uno de los más 
significativos suyos, pues fué rea. 
!izado sin la ayuda de Fernan
do Bellan, su asidio eo,laborador. 

Saber dibujar las figuras es una 
cualidad importante para m1 deco
rador, puesto que el actor es_ en 
Jefiniüva, quien da vida a la a c
ción. En este caso se halla Lau
rence Irving, que era muy cono
cido como ilustrador de libros mu
cho antes de que e,mpezase a di
bujar decorados para las 'fanta
sías de Douglas Fairbanks. E n 
estos d os diseños para El Capitán 
B!ood (1935), se pa.tentiza la hue
lla que en Irving ha dejado su a n
tigua profesión, y se puede apre
ciar su tendencia a que resal
ten en sus dibujos más las figu· 
ras que los mismos decorados. 



¡¡;n Nortp,amér ic'.', aparte de los 
bocetos qu e se eJecutan por famo-
os decoradores (William Came-

5011 Menzies, Dreier, Enau, G. Gib
~ons) , alguno, como Richard Day, 
,·erdaderamen te_ notable~, ~e acos
tuinbran ta1nb1en a disenar - por 
Jos departamentos especializados 
de Jos g r a ndes productores. Así. 
estos dos apuntes ·para la p el ícula 
],'fata Hari (1932), entre los varios 
]lechos por el D epartamento ar
tístico de la M. G. M., .para ayu
jar al director en la pla nifica
ción de las secuencias del " film" . 

Uno de los más destacados deco
radores ingleses que pasó a tra
bajar a Hollywood es Lawrence 
P. Williams, quien , como Caval
canti, Fratz L a n g y Andrijew, e ca 
arquitecto antes de dedica rse ¡por 
entero a l "cinema't. H e aquí dos 
dibujos d e un mismo decorado, 
que representa una escalera to
ma da desde diferentes ángulos. 

E:stos dúbujos, como los p cece
dentes, fueron ejecutados por 
L. P. Williams para la p elfcula 
inglesa While parents sleep (193 5). 
Will iams suele dibujar un m 'Ermo 
de.corado desde distintos en cua
dres, lo que facilita no solamente 
su trabajo, sino la n1ejor com
prensión d el director en cuanto a 
la idea qu e éste se hay a formado 
del decorado ; la mejor com~>ren
si.ón, a su y,ez, del operador, por 
lo qu e a iluminación se refiere, y 
la del intérprete, pues le muestra 
desde diversas ¡perspectivas el es
pacio en que ha de d esenvolverse. 

Dos nuevos diseños para While 
Pa1·ents Sleep. Los mejores dibu
jos de Williams, artista vigoroso 
Y muy atento al detalle, acostum
bran a s er notas rápidas de aque
ilos decorados que intenta erigir. 

En este boceto, como singular 
contraste con los anteriores, apa. 
recen las figu ras, elemento esen
cia! cuando se quiere consegu 'r 
un perfecto dibujo de decorado. 
La falta de figuras hace "inexJJ"" 
sivo", por así <'!e<:J°rlq, <;;l d<?coraao . 
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Dibujo a ·Jápiz de Fred Pusey pa¡·a 
la primitiva versión de El la<11·ón 
lle Bagdall, cuyos decorados fue
ron realizados por Vicent Koraa 
hermano del famoso director. ayu.' 
dado por Pusey. Este dibujo fU é 
r ealizado con Ja idea de m ostrar 
en conjunto todo aquello que de
bía recogerse parte a parte y 
sucesivamente en un ti·avelling. 

Boceto de ambiente ma:-iner o para 
la pelfcula Aocnsed (1936), ori·!l"i
nal de Edward Carrick, decorador 
:amoso en el mundo del "cine" y 
del teatro y creador, en 19 37, de 
la pr]mera Escue la inglesa .dedi 
cada exclusivamente al estudio y 
práctica del arte aplicado al "cine" 

Un nuevo dibujo de Edward Ca
rrick para una escena de.i. ·· üun" 
Jitmp for Glory. La falta de fi gu
ras en estos bocetos los dan el 
aspecto de algo "inerte" , pero hay 
que tener en cuenta que se hicieron 
para "orientar" al productor a n
tes de que el guión fuese escrito. 

Entre los decoradores de la Elscue
la inglesa figuran algunos jóvenes 
como Michael Eden y Wilfred 
Shingleton, que refleja las ca
racter!sticas británicas en cuanto 
a ambiente y detalle. He aquí dos 
delicados dibujos de Eden pa.ra un 
"film" inglés; este artista, en una 
sola mañana hizo para el mismo 
"film" veinte bocetos tan deli
cados y precisos como estos dos. 

Este apunte, que no es propiamen
te un decorado, fué ejecutado por 
Edwal'ICI Carrick para p lanear, 
con el famoso operador Gunth r 
Krampf, un travelling de la pe
iicula de Douglas Fairbanks, J r. 
The Amate1w Gentlc11wn. h ech·.t 
en Inglaterra. En él se marcan 
con flechas las posibles direccio
n es a s guir por la cámara. 
Kram:pf tiene Ja costumbre -en
vidiable costum.bre- de estudiar 
todos los dibujos previamente 
a la iluminac ión del decorado. 
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