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Estandarización de organigramas y 
modelamiento del proceso de producción 
audiovisual: una propuesta basada en la 
toma de decisiones

RESUMEN
En un contexto de creciente exigencia en cuanto a 
la sistematización de los procesos de producción 
audiovisual, este artículo propone un modelo de 
organigrama basado en la toma de decisiones, junto 
a un modelamiento del proceso de producción de 
una obra audiovisual.
Una de las principales características de la propuesta 
es la simplificación del organigrama a un máximo 
de cuatro niveles de autonomía de toma de decisión, 
junto con la representación gráfica del flujo de tra-
bajo de una obra audiovisual mediante el método 
de modelamiento de procesos, hasta ahora utilizado 
principalmente en el ámbito de la ingeniería.

ABSTRACT
In a context that demands an increasing emphasis on 
process standardization for filmmaking, this article 
proposes an organizational chart based on the decision 
process and a model for the production of audiovisual pieces.
The main properties of this proposal are the 
simplification of the organizational chart to one 
that has a maximum of four autonomous decision 
making levels; and a graphical representation of the 
workflow of an audiovisual piece, via the method 
of process modelling, used mainly on engineering. 
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INTRODUCCIÓN
El estable ritmo de crecimiento de la industria audio-

visual chilena ha sido registrado y respaldado por diver-
sos estudios, con cifras sobre la cantidad de trabajadores, 
productos exhibidos o dinero en circulación en este 
incipiente mercado. Como ejemplo, dos indicadores:
• Aumento de los estrenos cinematográficos locales: entre 

2010 y 2012, las producciones locales promediaron 
veinte estrenos en salas de cine, mientras que entre 
2007 y 2009, el promedio de estrenos locales llegó a 
solo quince producciones (Cámara de Exhibidores 
Multisalas de Chile A.G., 2011; Panorama Audiovi-
sual III, 2013).

• Aumento en la recaudación total del cine chileno en salas 
nacionales: la recaudación bruta total de las produccio-
nes locales en 2001 fue cercana a los 1.250 millones 
de pesos; en 2005, a los 1.600 millones de pesos; y 
en 2009, a los 1.900 millones de pesos1 (Fuenzalida 
& Julio, 2011).
El Estado chileno confía en los productores audio-

visuales, lo que se demuestra en los aportes moneta-
rios que realizan entidades públicas como el Consejo 
Nacional de Televisión (CNTV) y, el Consejo del Arte y 
la Industria Audiovisual (CNCA), entre otros. Ejemplo 
de esto es que el CNTV ha quintuplicado sus transfe-
rencias a la industria audiovisual entre 2002 y 2011. 
A su vez, el CNCA ha triplicado sus aportes entre 
2005 y 20102.

Estas estadísticas hablan bien del negocio de la 
producción audiovisual en el país, pero poco dicen 
de la realidad concreta de, por ejemplo, los más de 
treinta miembros de la Asociación de Productores de 
Cine y Televisión de Chile (APCT) en 20123. Es en 
el trabajo cotidiano de los productores generales de 
cine y televisión que este documento pone su aten-
ción. Se pretende revisar detalladamente la parte de 
su trabajo radicada en la realidad de una industria 
que basa sus operaciones en bienes culturales4. El 
objetivo no es analizar los contenidos de las obras 
o el éxito en sus resultados de audiencias, sino cir-
cunscribir el estudio a lo que es común a cualquier 
ejercicio de producción y que –según se argumentará 
a lo largo de esta presentación– se puede estandari-
zar: la conformación del organigrama del equipo de 
trabajo y el establecimiento de una forma de ejecu-
tar las tareas cotidianas a través del modelamiento 
del proceso de producción.

El citado crecimiento de la industria da cuenta 
de un aumento en el financiamiento, pero no en la 
eficiencia que está teniendo en la gestión cotidiana 
de cada producción. Es frente a esta incertidumbre 

que aquí se plantean dos formas de organizar el tra-
bajo audiovisual, en un intento de establecer pará-
metros estandarizados u objetivables. Por lo tanto, 
esta investigación no nace de la urgencia de dar 
solución a un problema específico de producción, 
sino más bien quiere aportar en la discusión sobre 
aquellos elementos de esta industria que puedan ser 
auditables y comparables. En concordancia con esta 
propuesta, no se consideran los aspectos subjetivos 
de la producción de una obra audiovisual. El punto 
de partida del análisis es, más bien, la existencia de 
un guion5 y un presupuesto disponible6 para ejecu-
ción, elementos que permiten objetivar aquello que 
se quiere hacer. 

Es claro que, incluso frente a un mismo guion y un 
mismo presupuesto, no puede pretenderse la genera-
ción de dos obras idénticas; sin embargo, en ambas 
esferas se puede estandarizar el trabajo operativo, 
de manera de asegurar una ejecución más ajustada a 
lo planificado. En esta línea, el modelo propuesto en 
este trabajo sirve a dos propósitos: estandarizar los 
procesos de la producción audiovisual, de manera 
de hacerlos replicables y auditables (algo cada vez 
más necesario si se quiere hablar de una industria 
audiovisual propiamente tal), y ayudar a ejercer una 
mejor gestión de los tiempos y costos, al disminuir 
la incertidumbre a la hora de la ejecución. Esto per-
mite que cada emprendimiento se desarrolle con 
mayor eficiencia, entendida como la capacidad de 
lograr un mismo objetivo con la menor cantidad de 
recursos posibles.

El organigrama y modelamiento que se describen a 
continuación tienen su origen en una investigación de 
la industria audiovisual chilena realizada entre los años 
2010 y 20137, cuyo objetivo fue determinar las variables 
más críticas en la gestión cotidiana de una obra audiovi-
sual. Basado en la experiencia de los investigadores, todos 
de formación profesional periodista, el estudio partió de 
la premisa de que un productor audiovisual puede aspirar 
a realizar un proyecto eficiente solo si es capaz de tomar 
buenas decisiones, gracias a su habilidad de gestionar 
toda la información que se genera y circula a través del 
emprendimiento completo. Asimismo, se postulaba que 
la generación de un organigrama de producción se basa 
en los flujos de información que determinan las auto-
nomías en la toma de decisiones; del mismo modo, se 
planteaba que no basta con el esfuerzo de modelar todos 
los flujos de los procesos de producción, si no se pone 
énfasis en identificar los momentos críticos del proceso, 
esto es, aquellos en que es fundamental contar con toda 
la información posible para evaluar y decidir.
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MARCO TEÓRICO
LA ADMINISTRACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

Entre las distintas acepciones que la Real Acade-
mia Española atribuye al término ‘producción’, esta es 
entendida como el acto de producir, es decir, de ori-
ginar, construir, fabricar o elaborar. Naturalmente, la 
producción puede desembocar en productos o bienes 
comerciales, públicos y privados, tangibles e intangibles 
(Etzel, Walker & Stanton, 2007). Cada proyecto esta-
blece un proceso de producción. Un proceso –siempre 
según la Real Academia Española– corresponde a un 
conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o 
de una operación artificial. 

La producción audiovisual es una creación 
humana y supone la generación de contenidos 
audiovisuales. Ya sea una película, documental, 
serie o programa de TV, cada producto audiovisual 
es realizado por un equipo de producción. Así, la 
producción de un proyecto audiovisual supone la 
coordinación de elementos técnicos, humanos y 
financieros que participarán en el desarrollo del 
proyecto (Celery, 2001). 

Este estudio está enfocado exclusivamente en la 
figura de un determinado trabajador de la indus-
tria audiovisual: el productor. Pero como su foco 
se encuentra en el gobierno del proceso y no en 
aquellos aspectos propios del arte de filmar, se hace 
necesario definir aún más el ámbito de acción de 
dicho profesional. Un buen comienzo es recurrir 
a la distinción que hace el mundo anglosajón de 
esta disyuntiva. Allí se habla del producer versus 
el filmmaker8. Quien tiene como responsabilidad el 
contenido artístico o visual (el director), es un fil-
mmaker. Por su parte, un producer es el administra-
dor, el gran gestor, el que debe velar por la correcta 
administración de los tiempos y recursos financie-
ros disponibles. En español podríamos hablar del 
productor versus el realizador.

LOS ACTORES (EL ROL DEL PRODUCTOR)
Worthington (2009) plantea lo siguiente respecto 

de las funciones que debe asumir el productor de un 
cuerpo audiovisual:

Un productor debe ser muy organizado, estar motivado y co-

nocer a la perfección todas las áreas de producción. Es res-

ponsable de decisiones editoriales y debe tener conocimien-

tos suficientes de los aspectos financieros, legales y técnicos 

de la producción. También tiene que ser capaz de liderar un 

equipo y generar confianza, y ser el máximo responsable del 

proyecto ante cualquier problema que pueda surgir. (p. 12)

Más allá de esta perspectiva amplia, por lo gene-
ral se divide la labor del producer o productor en dos 
cargos fundamentales: el productor ejecutivo y el pro-
ductor general.

Del productor ejecutivo depende conseguir y orde-
nar el financiamiento; es su responsabilidad la contra-
tación de los equipos humanos y técnicos del proyecto, 
además de la comercialización y distribución del pro-
ducto (Celery, 2001). Es quien permanece a la cabeza 
de la producción: sobre sus hombros descansa el mayor 
poder de decisión de todo el equipo de trabajo (Sainz, 
1999). Su función perdura a lo largo de todo el proceso 
de producción, pues es quien, en últimas instancias, 
aprueba todo lo realizado (Jacoste Quesada, 2004).

Al productor ejecutivo le sucede el productor gene-
ral, quien es la mano derecha del primero, pues debe 
llevar a la práctica lo diseñado por este. De él depende 
el cumplimiento del plan de rodaje, la coordinación 
del equipo técnico y humano de la forma correcta y 
dentro del presupuesto de producción (Celery, 2001).

LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN
Finalizado el trabajo de desarrollo del proyecto en 

general, el proceso de producción audiovisual propia-
mente tal se puede separar en tres etapas fundamen-
tales: la preproducción, la producción (rodaje) y la 
posproducción. El producto terminado queda dispo-
nible para una posterior etapa de comercialización/dis-
tribución/exhibición. Tanto el desarrollo del proyecto 
como la exhibición del producto son responsabilidad 
de la producción ejecutiva.

Dentro de la preproducción se incluye la preparación 
del rodaje, que involucra una previsión de pagos, contra-
tación del equipo técnico, locaciones, contratación del 
equipo artístico, contratación de servicios de iluminación 
y sonido, reuniones, pruebas y ensayos (Cabezón, 1999).

La producción o rodaje consiste en la filmación del 
proyecto. El director, junto a los jefes de área, se encarga 
de desarrollar la propuesta creativa. La tarea del pro-
ductor implica una coordinación con el director, para 
asegurar que su visión creativa pueda llevarse a cabo 
dentro de los límites de tiempo y dinero establecidos. 
A su vez, el productor debe resolver los problemas e 
imprevistos que surjan a lo largo de toda la producción 
(Worthington, 2009).

La posproducción se ejecuta una vez que la filma-
ción definitiva está realizada. En esta etapa se da inicio 
a la edición, montaje y sonorización de lo filmado. El 
productor debe estar atento a posibles inconvenientes, 
como la necesidad de rodar nuevamente o la utilización 
extrema de material de archivo (Worthington, 2009).
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METODOLOGÍA
El organigrama y modelamiento que aquí se pre-

sentan tienen su origen en un trabajo multimetodoló-
gico que un grupo de investigadores desarrolla desde 
marzo del año 2010. En su primera etapa, dicho trabajo 
consistió en una revisión bibliográfica de textos y sitios 
que hicieran referencia al trabajo de producción audio-
visual, los que se encuentran citados como parte del 
marco teórico. Luego, para conocer el estado del arte 
del uso de software y sistematización de los procesos 
audiovisuales chilenos, se realizó una encuesta a una 
base de datos de productores y directores nacionales. 
Este grupo de profesionales recibió un mail con un 
enlace web para responder el cuestionario de forma 
anónima. Entre el 15 de noviembre de 2010 y el 15 
de enero de 2011, respondieron la encuesta 99 de los 
157 profesionales contactados. Entre enero y abril de 
2011, se entrevistó a 13 personas entre productores, 
directores e ingenieros9. Cada conversación, que tuvo 
un cuestionario base común, fue grabada en audio y 
transcrita para análisis posteriores. 

Entre junio y diciembre de 2011 se observó, en 
terreno, parte de los rodajes y posproducciones de 
distintos proyectos, con el objetivo de testear los orga-
nigramas y modelamientos realizados hasta ese enton-
ces. Entre las producciones visitadas se encuentran: 
La Doña (CHV), Coplas del Alma (TVN), Chif y Chef 
(UCV), Vampiras (CHV), Soltera otra vez (C13), Vida 
(C13) y NO (Fábula). La etapa de observación resultó 
en quince fichas observacionales10.

PROPUESTAS
¿Cómo se organiza un equipo de producción audio-

visual? Para todos los entrevistados, es claro que existe 
un orden de preproducción, rodaje y montaje (post), 
pero no se daba la misma uniformidad al hablar del 
organigrama del equipo de trabajo.

No es posible desmerecer la importancia de la selec-
ción del personal de producción, pues este constituye 
un elemento fundamental para el buen desempeño de la 
organización. Pero no basta con reclutar a los mejores, 
pues las dinámicas propias del proceso de producción 
hacen que sus trabajos estén plenamente relacionados 
unos con otros. Según Schumacher (1990), en cualquier 
organización debe haber una cierta claridad y orden. 
Si se produce el desorden, no se logra ningún objetivo. 
Esto dio pie al grupo investigador para proponer que el 
nivel de eficiencia de un equipo de trabajo está vincu-
lado a la existencia o no de un marco de organización. 

Después de las entrevistas, se hizo patente la nece-

sidad de establecer un método que les permitiera a los 
productores establecer jerarquías entre los diferentes 
actores de la producción. Para hacer frente a este requi-
sito, el primer paso fue definir y delimitar bien dos 
conceptos: cargos y roles. Los entrevistados los utiliza-
ban como sinónimos, pero dentro de la investigación 
se vio claramente que se debía tener presente tanto la 
función de los cargos intervinientes en la producción 
audiovisual, como el rol que desempeña cada uno de 
los actores involucrados.

En la perspectiva señalada, se tiene que la noción 
de cargo en el ámbito que estamos reseñando remite 
a tareas o responsabilidades concretas dentro de la 
generación de un producto audiovisual. Desde esta 
perspectiva, los cargos son productor, director, guio-
nista, etcétera. Ellos corresponden a un conjunto de 
funciones, con posiciones definidas por la estructura 
organizacional. En cambio, se entiende por rol “el papel 
que desempeñan los integrantes de un grupo dentro 
del mismo, pero que depende del interjuego dinámico 
del grupo y no de las características de cada individuo” 
(Pichón Riviere, 1977, p. 45).

Cada productor debe saber bien qué roles está des-
empeñando cada uno de sus funcionarios y manejar 
todas las subjetividades que esto genere. Es importante 
centrar el foco en estas subjetividades, pues generan 
la mayor cantidad de flujos de información no regula-
dos dentro de la organización (Infante, Borja, Delgado, 
Rincón & Tovar, 2008).

PRIMERA PROPUESTA: ORGANIGRAMA DE PRODUC-
CIÓN SOBRE LA BASE DE TOMA DE DECISIONES

Habiendo dilucidado dos caminos para disponer a 
los miembros que participan de la organización de un 
proyecto audiovisual y recordando el planteamiento 
según el cual el éxito del proyecto está en una buena 
gestión de la información, se describe a continuación la 
forma en que se debe ordenar dentro del organigrama 
a los profesionales involucrados.

A la hora de crear el organigrama, es fundamental 
simplificar los canales de información, porque desde 
la cabeza (el productor) hasta un chofer puede haber 
más de diez interlocutores. A juicio del equipo de inves-
tigación, el hecho de que la información transcurra 
entre tantos niveles constituye un problema, pues es 
muy probable que el mensaje se distorsione entre su 
emisión y su recepción. Se propone, entonces, generar 
un organigrama que tenga solo cuatro peldaños: en el 
piso inferior se ha colocado a los ejecutores, quienes 
no tienen autonomía en la toma de decisión; sobre 
ellos vienen los coordinadores, con limitada autono-
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Figura 1. Organigrama del equipo de producción de 
un proyecto audiovisual11

Fuente: Elaboración propia.
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mía; más arriba, los directores, con gran autonomía; y 
finalmente, en el techo, a quienes están en el gobierno 
del proyecto, con total autonomía (Figura 1).

La propuesta general aquí planteada respecto de 
cómo establecer el organigrama incorpora el hecho 
de que cada producción fija sus cargos y, principal-
mente, cada productor asigna los diversos roles. Ello, 
sin embargo, no debe entenderse como la imposibili-
dad de estandarizar cada producción particular. Por el 
contrario, reconociendo las particularidades de la con-
formación y asignación de funciones de cada equipo, 
es necesario generar las jerarquías en función de la 
autonomía en la toma de decisión de cada participante. 
Solo así el productor (jefe de cada organigrama) podrá 
mantenerse plenamente informado y consciente de qué 
es lo que sabe cada uno de su empleados. Se sugiere, 
al respecto, que cuando se conforme un organigrama, 
primero se defina qué cargos tienen autonomía en su 
toma de decisiones. Luego, se revele con claridad qué 
roles desempeñan los integrantes y cómo las relaciones 
que se establecen cambian en algo, o no, la autonomía 
antes definida. Con esta información, el productor 
podrá ordenar jerárquicamente y en adecuados grupos 
a todos los involucrados en el proyecto, asegurándose 
de que los coordinadores, por ejemplo, darán instruc-
ciones a los ejecutores en conocimiento de los directo-
res, y que estos podrán hacerlo en conocimiento del 
gobierno de la estructura, sea cual fuere.

SEGUNDA PROPUESTA: EL MODELAMIENTO, BASA-
DO EN EL MÉTODO SIPOC

La segunda propuesta cubre la necesidad de generar 
un modelamiento del proceso de producción audio-
visual, para lo cual la opción fue aplicar el método 
SIPOC12. Desde un principio se hacía indispensable 
acotar bien las actividades que correspondería rela-

cionar. Como el interés estaba en aquellos aspectos 
menos subjetivos del proceso, se comenzó a respon-
der las interrogantes del SIPOC sabiendo que el punto 
de partida del modelamiento debía ser la existencia de 
un guion y un presupuesto disponible. 

El modelamiento del proceso de producción 
audiovisual es vinculado con la cadena de valor13, 
donde cada actividad finaliza cuando generó un cre-
cimiento a todo el sistema. El modelamiento dice 
de qué manera se ordenan todas las actividades y 
cómo se vinculan para ir avanzando desde los pri-
meros tres inputs.

Antes de comenzar a vincular actividades, se revisó 
algunas reglas de elaboración de un modelamiento 
basadas en las siguientes figuras geométricas:

• rectángulo: corresponde a cada actividad; 
• hexágono: da cuenta de la inclusividad de varias acti-

vidades (los hexágonos pueden indicar que se da por 
iniciada esta secuencia de actividades y por termi-
nadas todas las vinculadas entre sí, y no una a una);

• rombo: da cuenta de una toma de decisión (no es 
una actividad) y siempre debe tener al menos dos 
salidas: sí o no, optándose solo por una de ellas. 
Siempre una actividad va a generar una flecha por 
su estructura de cadena de valor, salvo cuando está 
recluida entre hexágonos .

EL MODELAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PRO-
DUCCIÓN.

Una vez sabido cómo es un modelamiento en “están-
dar”, se describe la forma en que se propone modelar 
el proceso de producción audiovisual en general, pues 
cada productor puede presentar matices diferentes, ya 
sea por las particularidades del género que va a pro-
ducir o por las realidades del mercado/industria en el 
que se inserta.

Tabla 1. Matriz SIPOC del proceso de producción audiovisual

Suppliers
(proveedores)

Inputs
(lo indispensable 

para trabajar)

Process
(Proceso. 

Resultado de 
todo el trabajo de 
modelamiento)

Outputs
(salida/producto)

Customers
(clientes)

- Producción 
ejecutiva

- Prestadores de 
servicios / renta de 
equipos

- Guion

- Presupuesto

- Ficha del proyecto

Cadena de 
actividades 
de producción 
audiovisual

Máster (copia final) Producción 
ejecutiva

Fuente: Elaboración propia.
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Lo que es común a todo modelamiento es la defi-
nición de lo que se necesita para empezar a producir; 
esto es, los inputs, que en este caso son guion, presu-
puesto y ficha de proyecto15. 

Ya conocida la historia que se quiere contar (a través 
del guion) y el volumen/tamaño del proyecto (dedu-
cido del presupuesto disponible), se debe comenzar la 
secuencia de actividades (Figura 2). 

El primer paso en la secuencia de actividades es el 
Desglose del Guion, cuyo fin es documentar y cuanti-
ficar todas las necesidades que están explícitas e implí-
citas en el guion audiovisual.

Se continúa con la primera secuencia de actividades 
que está entre hexágonos, las cuales se retroalimen-
tan: no es correcto completar una Carta Gantt sin el 
Presupuesto y un Presupuesto sin una Carta Gantt. Lo 

Figura 2. Modelamiento del proceso de producción audiovisual para una producción de ficción

Fuente: Elaboración propia.

 

G
ui

ón

Co
nf

ec
ci

on
ar

gu
ió

n 
té

cn
ic

o

Cr
ea

r
ca

rt
a 

G
an

tt
Re

al
iz

ar
 

ca
st

in
g

D
et

er
m

in
ar

pr
es

up
ue

st
o

D
efi

ni
r

eq
ui

po
s

(1
)

Co
nf

ec
ci

on
ar

pl
an

 d
e 

ro
da

je

Ej
ec

ut
ar

ro
da

je
Se

le
cc

io
na

r
m

at
er

ia
l 

gr
ab

ad
o

Re
al

iz
ar

po
st

pr
od

uc
ci

ón
de

 im
ag

en

Re
al

iz
ar

po
st

pr
od

uc
ci

ón
de

 s
on

id
o

Re
vi

sa
r 

y 
m

od
ifi

ca
r

pl
an

 d
e 

ro
da

je

¿S
e 

ap
ru

eb
a 

w
or

kfl
ow

 y
 p

la
n 

de
 r

od
aj

e?

SI

N
O

Pr
od

uc
to

r
Ej

ec
ut

iv
o

(1
): 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 d
e 

je
fe

s 
de

 á
re

as
 (D

ire
ct

or
 d

e 
fo

to
gr

af
ía

, d
ire

ct
or

 d
e 

ar
te

 y
 m

on
ta

jis
ta

).

: L
a 

fle
ch

a 
de

 e
st

e 
tip

o 
in

di
ca

 fl
uj

os
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n.

Se
le

cc
io

na
r 

m
at

er
ia

l g
ra

ba
do

: s
e 

co
ns

id
er

an
 la

s 
et

ap
as

 d
e 

se
le

cc
ió

n,
 s

in
cr

on
iz

ac
ió

n 
y 

  
                         

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
or

de
na

m
ie

nt
o 

de
 b

in
s.

Co
pi

a 
fin

al
(M

as
te

r)

Pr
es

up
ue

st
o

bá
si

co

Re
al

iz
ar

pr
ep

ro
du

cc
ió

n
ro

da
je

Re
al

iz
ar

m
on

ta
je

Fi
ch

a 
Pr

oy
ec

to

D
efi

ni
r

w
or

kfl
ow

m
ed

ia

Ev
al

ua
r 

m
at

er
ia

l

N
O

SI
M

as
te

riz
ar

D
es

gl
os

e 
de

 g
ui

ón



SOTO, J.                                                                   Estandarización de organigramas

CUADERNOS.INFO  VOLº 33 / DICIEMBRE  2013 / ISSN 0719-3661  /  VERSIÓN ELECTRÓNICA: WWW.CUADERNOS.INFO / ISSN 0719-367X

128

mismo ocurre con el Plan de Rodaje, pues la fecha se 
definirá en función de una planificación mayor y con 
un monto determinado dentro de un contexto. Ello se 
aplica también a la confección de un Guion Técnico. Es 
necesario tener en cuenta que cada vez que se avance 
en el presupuesto, la Carta Gantt y el Plan de Rodaje 
irán modificándose y actualizándose. Esto no tiene 
que ver con la cobertura de imprevistos, sino con la 
necesidad de ser conscientes de que el modelamiento 
propuesto tiene la “limitación” de incluir tres activi-
dades en constante revisión/ejecución.

El paso siguiente es la definición del Casting, que es 
todo el talento que está delante de la cámara. Además, 
se determina con qué Equipo profesional se hará el pro-
yecto. Cada productor seleccionará en este momento 
los cargos más relevantes o aquellos roles que necesita 
dentro del equipo. Más adelante se reclutará al resto 
del personal (quizá los coordinadores y ejecutores). 
Esto ejemplifica el hecho de que la Carta Gantt seguirá 
siempre en corrección/ejecución, pues –por ejemplo– al 
concretarse la participación de un director de fotogra-
fía, se debe asegurar que coincida con la disponibilidad 
de los actores, las locaciones, los traslados, etcétera.

Es muy probable que el ejemplo anterior, u otra situa-
ción, lleven a Revisar y Modificar el Plan de Rodaje. 
Además, esta revisión está vinculada directamente con 
la definición del WorkFlow Media, que corresponde a la 
planificación técnica de los pasos qué seguirá la media 
desde el rodaje hasta finalizar la posproducción16. 

Aquí surge la primera gran pregunta: ¿se aprueba el 
resultado de la combinación del WorkFlow y el nuevo 
plan de rodaje? Otra manera de decirlo: ¿es eficiente 
la planificación realizada? Por lo tanto, ¿se continúa o 
se rehace una determinada actividad?

Es necesario detenerse un momento en dicha pre-
gunta (rombo), para explicitar la relevancia que tiene 
esta herramienta, propia de todo modelamiento. Las 
actividades de producción son bastante conocidas y 
pueden encontrase en diversos manuales. Pero la rele-
vancia del trabajo de modelamiento aquí propuesto 
está en determinar qué actividades están relacionadas 
críticamente entre sí, por lo que asignar un hexágono, 
por ejemplo, es un trabajo valioso. Pero más relevancia 
tiene aún la generación de un rombo, que se traduce 
en una pregunta concreta. Será cada productor el que 
defina en qué momentos del proceso hay que parar, 
recapitular y decidir si se debe seguir, volver atrás o 
simplemente abortar el proyecto.

Esta primera pregunta es crucial para la continua-
ción del proyecto; hasta ahora se ha desarrollado un 
gran esfuerzo de producción, pero que quizá se remite 

a un trabajo de mesa. Se requiere saber si la planifica-
ción es eficiente y cumple con las expectativas plan-
teadas. Si no es así, es ahora cuando se debe dar un 
paso atrás y rehacer lo necesario. 

Con una respuesta afirmativa, se da por cerrada la 
parte dura de la preproducción del proyecto.

Comienza, entonces, la Preproducción del Rodaje. 
Esta se divide en cinco grandes áreas:

• locaciones,
• dirección de arte,
• dirección de fotografía,
• diseño de sonido,
• casting secundario. 

De estas cinco áreas, lo primero es definir los cri-
terios que determinarán la acción de cada una. Pos-
teriormente se elaboran las propuestas, que debieran 
llegar a un rombo (una toma de decisión), pues ellas 
se deben aprobar o rechazar (ya sea por el productor o 
por quien este haya delegado para tal tarea).

Luego se elaboran propuestas específicas de vestua-
rio y maquillaje, ambientación y escenografía, recur-
sos técnicos (cámaras, equipos, etcétera) y detalles de 
logística, como transporte y catering. Se da fin a la 
preproducción con la lectura dramatizada del guion 
por los actores. 

Con todo lo anterior cumplido, se debe volver a 
revisar la Carta Gantt y el plan de rodaje, junto al pre-
supuesto. Si todo sigue de acuerdo con lo planificado, 
se puede iniciar la Ejecución del Rodaje17.

Finalizado el rodaje, comienza el desarrollo de un 
proceso técnico que permita trabajar con el material 
en montaje. Solo si procede, se revela y sincroniza este 
material, pero lo que siempre debe hacerse es una selec-
ción del que ha sido grabado, para entonces evaluar si 
falta algo. Si la respuesta es afirmativa, se debe volver 
al proceso de rodaje. 

Al pasar al montaje, la primera etapa es editar (pro-
fundizar la selección y presentar un orden estructurado 
de los clips). Se hace el montaje y lo revisa el director. 
En este momento se pueden necesitar retomas (rehacer 
algo imperfecto) o nuevos registros (planos originales), 
volviendo a ejecutarse lo necesario para un rodaje. Ter-
minado el montaje, se da paso a las posproducciones 
de sonido e imagen. La actividad final es la masteriza-
ción, donde se elabora técnicamente el producto final. 

DISCUSIÓN Y PROYECCIONES
Todo lo antes descrito es parte de la administración 

o management de un proyecto audiovisual. El foco de 
esta propuesta está en cómo se planifica, gestiona y 
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luego evalúa el proceso de producción audiovisual. Es 
necesario tener presente que todo este ejercicio se basa 
en tomar decisiones, y que la única manera de hacerlo 
es habiendo sido capaz de reunir y gestionar toda la 
información disponible. 

La metodología empleada mostró que era posible 
profundizar en el conocimiento del proceso de produc-
ción audiovisual. El modelamiento utilizado permitió 
escudriñar con mayor profundidad en cada una de las 
microetapas de un proyecto, siempre buscando revelar 
datos para disponer de mayor información a la hora de 
la toma de decisiones, lo que con toda seguridad posi-
bilita una ejecución más eficiente. 

A modo de conclusión, puede decirse que la meto-
dología propuesta cumple con el objetivo de facilitar 

la configuración de un organigrama del equipo de 
producción y de estandarizar los procesos en las pro-
ducciones audiovisuales. Sin embargo, será materia 
de otra investigación examinar si estas herramientas 
redundan también en mayor eficiencia en la gestión 
del productor propiamente tal.

Junto con este desafío, se está trabajando en mode-
lamientos de procesos específicos, aplicados a las 
actividades de preproducción del rodaje, rodaje y 
fase de montaje.

Para finalizar, es importante consignar que está 
en desarrollo una propuesta de trabajo que per-
mita socializar estos modelos dentro de la indus-
tria audiovisual chilena y, posteriormente, en el 
campo internacional.

NOTAS

1. No se incluye el cine documental. Los datos monetarios están ajustados por IPC (Fuenzalida & Julio, 2011).

2. El año 2002, el CNTV otorgó 1.119,8 millones de pesos; en 2011, entregó 5.558,7 millones de pesos. El año 2005, la CNCA 

aportó con 1.486,8 millones de pesos; en 2010, la cifra llegó a los 5.049,9 millones de pesos (Fuenzalida & Julio, 2011).

3. Los miembros de la APCT, Asociación Gremial, están publicados en http://www.apct.cl/apct/Directiva_y_miembros.html

4. En 1970, la Unesco explicitó la producción cinematográfica como un Bien Cultural: “Se considerarán como bienes 

culturales los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado 

como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan 

a las categorías enumeradas a continuación... g) los bienes de interés artístico tales como... j) archivos, incluidos los 

fonográficos, fotográficos y cinematográficos” (Unesco, 1970, p. 142).

5. El guion cinematográfico, según Peralta Fernández (2006), se define de la siguiente manera: “El guion es una pieza 

de un esfuerzo global realizada por un conocedor del lenguaje cinematográfico, cuyo trabajo servirá como base para la 

creación de una obra fílmica. El guion es el esqueleto donde se tejen la trama y el tema de la historia a contar” (p. 10).

6. Presupuesto disponible: antes de que el presupuesto se desglose en actividades concretas, existe el presupuesto 

disponible, que es la cantidad neta de dinero con la que cuenta un proyecto audiovisual. Pueden existir diversas fuentes 

de financiamiento. Este presupuesto inicial es elaborado por el productor ejecutivo.

7. Proyecto Fondef D08i1082, denominado: “Sistema de integración informativa: productos derivados”, encabezado por 

Silvia Pellegrini, como directora del proyecto; Pablo Julio, como director alterno; Soledad Puente, Sergio Godoy, Francisco 

Fernández, José Antonio Soto y Daniela Grassau como investigadores principales.

8. A modo de combinar las tareas y responsabilidades del producer, por un lado, y del filmmaker, por otro, Martin Dale 

(1991) propone la siguiente distinción terminológica: “Los autores de la película (filmmakers) son el aporte creativo y 

original, que debe ser respetado y y al cual se le debe otorgar la libertad necesaria para desarrollarse. El productor, 

aunque aporte con ideas, funciona más bien como un ‘mecanismo de habilitación’: es el creativo, pero no el creador. 

Para utilizar una imagen, el autor da a luz al niño, pero el productor es la matrona. Sin la matrona, el niño y el creador se 

encuentran en riesgo” (p. 84; traducción del autor).

9. Entrevistados: Andrés Waissbluth, Retaguardia Films; Jennifer Walton, miembro de la Asociación de Documentalistas; 

Diego Rojas y Gonzalo Argandoña, Cábala Producciones; Alberto Celery, Celery Producciones; Bruno Bettati, presidente 

de la APCT; Paulo Parra, Ceneca Producciones; Cristian Mamani, Circo Producciones; Kiko Novoa, 130 Producciones; José 

Francisco García, productora MyFriend; Patricio Gamonal y Eli Carmona, A tiempo Multimedia; Vivianne Barry, productora 

de animación.

10. Esta parte de la investigación ha sido liderada por el investigador y académico José Antonio Soto junto a los 

profesores Rodrigo Moreno y Elena Aguirre, más los alumnos ayudantes Pablo Miño y Rodrigo Inostroza. Este equipo 

ha recibido el apoyo de 34 estudiantes de los pregrados de Periodismo y Dirección Audiovisual de la Facultad de 
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