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Fase 1 - Definición

El inicio del proyecto empieza con el interés 
por un tema de la mano de la identificación 
de un problema de diseño y su posible 
solución.

Fase 2 - Investigación y documentación 
 
Una vez definido el foco de interés, la 
siguiente etapa consiste en la fase de estu-
dio y análisis en profundidad del tema. Eso 
significa, reunir todo tipo de información 
y documentación que permita una mayor 
visión de la problemática en cuestión y del 
sector en el que influye.  Este paso es im-
portante para aspirar a poder plantear una 
buena propuesta de diseño.  Por un lado, se 
trata de comprender al detalle las necesi-
dades del caso y por otro, familiarizarse con 
las tendencias de diseño según el ámbito 
del proyecto.

Fase 3 - Conceptualización

La fase creativa empieza gracias al trabajo 
hecho en los anteriores pasos. Aún así, las 
fases suelen llegar a convivir simultánea-
mente ya que pueden salir nuevos proble-
mas durante el proceso. Se lleva a cabo una 
lluvia de ideas y se reflexiona sobre la iden-
tidad, la cual no sólo se construye a partir 
del logo y el naming, si no cuestionando 
muchos otros parámetros: paleta de colores, 
dirección fotográfica, selección tipográfica, 
tipo de formato, estructura de retícula, etc. 

Fase 4 - Formalización y diseño

Como en todo proyecto de diseño, se emp-
ieza creando bocetos. A medida que se van  
tomando decisiones, descartando ideas y 
revisando aquellas que funcionen, se es-
coge un sistema gráfico. Alrededor de éste 
se crean los primeros diseños y soportes de 
aplicaciones.

Fase 5 - Resultado

En esta última etapa se trata con la impren-
ta. Se crean prototipos y, tras varias pruebas 
de impresión, se consigue dar con el tipo de 
acabado que se ajusta al proyecto.      

Fase 5 - Evaluación
Una vez finalizado, se entrega una maqueta 
de la propuesta. Se expone con la intención 
de argumentar las decisiones tomadas. 

METODOLOGÍA
FASE 1 

DEFINICIÓN

OUT OF FOCUS es una serie de publica-
ciones monográficas que pone el foco en 
cada número en mujeres cineastas que 
fueron influyentes a lo largo de la Historia 
del Cine, especialmente desde sus inicios, 
cuyas aún siguen pasando desapercibidas 
bajo tanto en la mirada de historiadores y 
críticsos como en el imaginario popular.

Cine

Mujeres

Historia

Pioneras

Homenaje

Feminismo 

Siglo XIX

ABSTRACT 

PALABRAS 
CLAVE
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Problema

Contexto

Solución

Contexto
 
A lo largo de la Historia del Cine, la huella 
de muchas cineastas ha pasado desaper-
cibida. Esto tiene que ver tanto con el tipo 
de represión patriarcal que sufrían las 
mujeres da principios del siglo XX junto 
con la falta de perspectiva de género 
por parte de la crítica y la academia con el 
paso del tiempo.

Gracias al trabajo de aquellas personas 
que sí se preocupaban por recuperar sus 
figuras, éstas se van conociendo cada 
vez más. Aún así, tanto a nivel mayoritario 
como en el propio sector, sigue habiendo 
un gran desconocimiento sobre ellas y su 
invisibilización.

Problema
 
El tratamiento del tema ha quedado re-
ducido en un ámbito más bien académ-
ico, tomando forma a través de libros y 
ensayos complejos cuyas lecturas pueden 
resultar densas y poco agradables de leer. 
Esto hace que se aleje de una mayoría 
de lectores y dificulte la atracción por el 
contenido.

Solución
 
A partir del diseño editorial se trabaja la 
propuesta de una publicación que sirve 
de puente para despertar el interés de 
descubrir a las pioneras del cine. 

El objetivo de diseño es ampliar las 
posibilidades comunicativas sobre el 
tema, procurando innovar a nivel formal y 
expresivo. Una renovación de su tratami-
ento a través de un discurso reivindicati-
vo y estético.

La motivación por este tema nace de mis 
intereses personales por el diseño edito-
rial, los feminismos, el cine y los estudios 
de género. Afortunadamente, a lo largo de 
mi carrera universitària de Comunicación 
Audiovisual, he disfrutado de un profeso-
rado consciente con el tema y la perspec-
tiva de género. Éste se preocupaba por 
informarnos de las desigualdades entre 
mujeres y hombres en la indústriapdel 
cine, ya especialmente desde sus inicios. 
Mi curiosidad estalló en la clase de His-
toria del Cine en que me contaron que fué 
una mujer, Alice Guy Blaché, la que inventó 
el cine narrativo antes que Griffith, quien 
es mayoritariamente reconocido por tales 
logros. 

De hecho, la época del cine mudo, cuando 
la indústria todavía no estaba asentada 
ni se tenía consciencia del gran impacto 
económico y cultural que significaría, fue 
cuando ellas tuvieron mucha libertad, to-
mando todo tipo de rangos. Existieron mu-

chas directoras, productoras y fundadoras 
de sus propias compañías. Contradictoria-
mente, con el cine sonoro ya empezaron a 
ser silenciadas.

Sus figuras me commueven y tal situación 
de desatención me hace querer reaccion-
ar. Podría hacerlo de muchas formas, y de 
algún modo ya lo hago, pero este proyecto 
me da la oportunidad de profundizar sobre 
el tema y encontrar algun tipo de fórmula 
que ayude en su avance a la mediatización.

TEMA

MOTIVACIONES
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Perfiles

En términos generales, OUT OF FOCUS es 
una publicación especializada sobre cine. 
Eso significa que su impacto es mayor en 
perfiles relacionados con el propio sector. 
Aún así, el foco central son las mujeres 
cineastas, protagonistas de cada nuevo 
número, por tanto, también puede ser de 
interés en colectivos feministas. Además, 
por su carácter reflexivo, la línea editorial 
va dirigida en general a personas que se 
interesen por las ciencias sociales y las 
humanidades, sobretodo quienes se pre-
ocupen por cuestionar la Historia clásica a 
través de discursos de contracultura.

Nivel adquisitivo 
Medio-Alto

Nivel cultural
Con estudios medios y/o superiores

Estilo de vida
Interés por el cine y la cutlura en general, 
así como por los feminismos, las ciencias 
sociales, el diseño, la Historia y la actual-
idad. 

FASE 2
INVESTIGACIÓN

Y DOCUMENTACIÓN

RETOS •	 Pluralizar el cine 
Considerar distintos canales y formas 
en que se consume contenidos sobre 
el ámbito audiovisual.  

•	 Acercar el ensayo 
Partiendo de la preocupación princi-
pal de que los textos ensayísticos no 
llegan a un público generalista, una de 
las prioridades es hacer que el propio 
texto sea mucho más amable de leer, 
renovando así la experiencia de este 
tipo de lecturas. 

•	 Visibilitzar a las pioneras 
Generar contenido sobre las cineastas 
a partir de sus historias y aportaciones 
en la práctica cinematográfica. 

•	 Manifestar la problemática  
Adoptar una línea editorial carácter 
reivinidicativo que comunique la inten-
cionalidad del mensaje protesta. 

•	 Conectar pasado, presente y futuro 
Hacer convivir distintas voces dentro 
de cada publicación a través de ensay-
os, entrevistas y en general textos que 
puedan ser actuales y más antiguos de 
carácter reflexivo.

•	 Difundir perspectiva feminista 
Aportar una visión crítica sobre la His-
toria, poniéndola en cuestión a través 
de la reflexión sobre la construcción 
del punto de vista. 

•	 Hablar de cine sobre papel 
Llegar a relacionar la actividad de leer 
una publicación impresa con la experi-
encia cinematográfica.
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INVESTIGACIÓN 
DE REFERENTES

El proyecto nace a partir de descubrir la 
necesidad de reinventar el ensayo, cuya 
forma es utilizada en gran medida en 
el campo de la investigación y  difusión 
sobre las pioneras del cine.

Esta afirmación viene a raíz del análisis 
de la situación del propio tema y espe-
cialmente con el libro Alice Guy Blaché: 
Cinema Pioneers. La publicación es una 
monografia compuesta por varios ensayos 
de diferente autoría entorno a la cineas-
ta, cuya finalidad es la de documentar al 
detalle sus vivencias y su verdadero paso 
por la industria del cine. 

Por un lado, parte de un buen diseño 
editorial ya que, por ejemplo, utiliza dos 
columnas en su texto base, en vez de una 
como el modelo tradicional de libro de 
lectura, y hace uso adecuado del espacio 
en blanco. Pero por otro lado, al tener en 
cuenta los demás aspectos de su interior,1 
hay la evidencia de que el tratamiento de 
su contenido se mantiene dentro de unos 
cánones más bien clásicos y habituales 
de su género. 

Un ejemplo es el uso de las fotografías. 
Éstas se ubican de forma sistemática y en 
bloque al final de los textos, de modo que 
tienen una función puramente documen-
tal. Una alternativa podría ser la de acom-
pañar el mismo cuerpo de texto a la vez 
que se mencionan. Incluso, otro reto seria 
el de ampliar su significado meramente 
periodístico atribuyéndoles una intención 
expresiva. Tales características confirman 
la falta de una búsqueda por una estética 
cargada de mensaje y viceversa, un con-
tenido ligado a un significado formal. 

Este trabajo plantea la opción de alejarse 
a las convenciones del género del ensayo 
y abrir las puertas a otras para enriquecer 
sus formas mediante el trabajo creativo. 

Para tener una visión más amplia de 
las posibilidades que brinde el diseño 
editorial, primero he llevado a cabo una 
recopilación y análisis de publicaciones 
referentes y afines según su contenido y/o 
sus apuestas formales.

En el ámbito del cine y la edición, Cahiers 
du Cinema2 es la revista más antigua y 

1 ANEXO 1

2 ANEXO 2

longeva, conocida por la cinefília global, 
creada en 1951 y apoyada por el mov-
imiento de la Nouvelle Vague francesa. 
Esto nos indica que ya desde sus inicios 
estuvo muy ligada a un discurso reivin-
dicativo por querer generar atención 
mediática a las producciones europeas 
de cine, eclipsadas hasta el momento por 
la feroz industria norteamericana. Actual-
mente se mantiene activa aunque a lo lar-
go del tiempo ha podido variar su mensaje 
a la vez que sus editores. Contando con 
colaboradores relacionados con mov-
imientos vanguardistas de la época, su 
interior incorpora elementos innvadores. 
Más allá de hacer un equilibrado uso del 
columnado, se trabaja la jerarquía, el con-
traste tipográfico, el uso de imágenes a 
sangre, composiciones simétricas o frag-
mentadas en una sola página, recortes, 
collages, etc. 

Las portadas más antiguas de esta revista 
no solo son famosas sino muy admiradas 
y fácilmente reconocible. Por un lado, por 
su composición, la cual está claramente 
dividida en dos mitades: el título ocupa 
toda la parte superior y una escena de 
película en la inferior. Por el otro, por el 
uso de colores sólidos y llamativos de 
fondo. El más popularmente conocido es 
el amarillo. 

En modelo de libro existe mucha biblio-
grafía sobre cine. El interés por la búsque-
da de nuevas formas ha hecho que se 
destaquen títulos cercanos al cine exper-
imental, como por ejemplo Video Writings 
by Artists 3(1970-1990) y Xcentic CInema. 
Conversaciones sobre el proceso creativo 
y la visión fílmica.4 Ambas son publica-
ciones recientes que incluyen material 
especializado de carácter periodístico y 
académico, pero sobretodo toman simili-
tud en sus apuestas formales. 

La primera se mueve entre una o dos 
columnas que buscan siempre el límite 
de la página. Las imágenes confirman su 
intención y rozan de forma muy cercana el 
texto. Refuerza el impacto visual con-
traponiendo el uso de la escala de grises 
del interior con el coloreado RGB de los 
laterales de libro. Ambas se basan sólo 
en una tipografía sans serif y, a pesar de 
seguir utilizando el estándar del cuerpo 

3 ANEXO 3

4 ANEXO 4

de texto justificado, se arriesgan a nivel 
composicional rompiendo con la horizon-
talidad. Buscan el espacio en blanco en 
verticales, aprovechando el uso frecuente 
de las citas, y las diagonales, tal y como 
como lo evidencia el segundo libro men-
cionado. 

Esta segunda propuesta aprovecha las 
imágenes en color y en tamaños grandes. 
En este caso, es el propio texto el que se 
superpone, deshaciendo la estructura 
normativa de las columnas para reafirmar 
una intención expresiva: el desorden y el 
movimiento en la convivencia de voces 
y anotaciones de la experiencia creativa 
fílmica.

Volviendo a las revistas, de las que están 
especializadas en cine no comercial, se 
ha querido destacar Lumière5 y Found 
Footage Magazine6. Ambas se suman 
al uso de la doble columna, el uso de 
dos tipografías (sans serif para títulos y 
destacados y serif para cuerpo de texto) y 
bloque de columnas justificado. Pero a su 
favor presentan una amplia variedad de 
disposición y recursos narrativos espe-
cialmente con  las imágenes. Se basan en 
recursos del lenguaje audiovisual en pa-
pel, como por ejemplo la secuencialidad 
incluyendo muchos planos de una misma 
escena que podrían parecer el mismo 
pero gracias a sus sutiles diferencias se 
crea la sensación de continuidad narra-
tiva, como en el cine.  Y no sólo lo hacen 
con las imágenes. Lumière, por ejemplo, 
une una fotografía de archivo que muestra 
anotaciones de un guión con la incopo-
ración de tachaduras en los títulos de la 
lectura que la acompaña7 para precisa-
mente generar esta ilusión de la ficción 
que se conoce por diégesis. 

La revista se mantuvo activa de 2009-
2014. Sus volúmenes están disponibles en 
su propia web ya que parte de una licen-
cia Creative Commons que la hace muy 
accesible. Además, los archivos son in-
teractivos, pudiendo navegar fácilmente a 
lo largo del documento. Aún así, estamos 
hablando de una publicación de casi 500 
páginas y su versión digital es una mera 
reproducción del formato impreso, una 
estrategia poco recomendable en este 
sector. Es sabido que la experiencia de 
lectura de un contenido digital o impreso 
es completamente distinta. Por este mo-
tivo, en el caso de querer abastecer otro 
tipo de soportes, seria necesario apos-
tar por una nueva versión, siguiendo el 
mismo estilo pero reconsiderando todos 
los elementos de diseño. Cabe decir, que 
esta opción requiere muchos más costes, 
mano de obra y mantenimiento.

5 ANEXO 5

6 ANEXO 6

7 «Los vencidos: La nueva cinefília»  Lumière nº 6. 
Eclipses. pág.525.

FFM trata concretamente del trabajo 
audiovisual con material de archivo y de 
entre las demás, añadiría para destacar 
los títulos de obertura de cada apartado. 
A diferencia del resto, éste los muestra 
en mayúsculas y tamaños de cuerpo 
grandes, ocupando alrededor de la media 
página. 

Aún en el ámbito del cine, existe una re-
vista que se posiciona muy en la línea del 
enfoque de mi proyecto: las mujeres cin-
eastas. Another Gaze8 se suma a la causa 
feminista de visibilizar las problemáticas 
de desigualdad y reconocimiento que su-
fren las cineastas. Como en otros casos, 
la publicación combina dos tipografías y 
el uso de una o dos columnas. Pero es en 
la mezcla y pluralidad que ofrece tanto 
de sus secciones -ensayos, artículos de 
opinión, entrevista y críticas- como de sus 
recursos, que la convierte en tan singular 
y heterogénea.

Sorprende por la combinación de distin-
tos colores, respecto al papel y a las tipo-
grafías; la disposición vertical de títulos; 
incorporación de elementos gráficos; uso 
poco común de las notas de pie de página 
como texto complementario (al lateral del 
texto y no en la parte inferior o al final). 

En el territorio de la moda, la revista inde-
pendienteThe Gentlewoman se desmarca 
de las marcas más conocidas por ofrecer 
otra cara de las celebrities, retratando a 
mujeres de un modo periodístico más cer-
cano y familiar. La portada de cada núme-
ro la protagoniza el rostro de mujer. Me 
gustaría destacar su estilo de dirección 
fotográfica y de arte, el cual cumple con 
el propósito de no caricaturizar a tales 
personajes públicos si no mostrarlos más 
humanizados y buscar un tratamiento más 
expresivo. En cuanto a maquetación, hay 
variedades sutiles y elegantes en cuanto a 
columnas, colores de papel y letra, aber-
turas de sección, etc. También se combi-
na serif y san serif pero éstas pueden var-
iar en cuanto a función. Por ejemplo, en 
algunas ocasiones se usan romanas para 
texto complementario e incluso modernas 
para cuerpo de texto. 

En cuanto a gente famosa, podríamos 
hablar RAR9, un suplemento impreso 
que acompañaba el periódico ARA los 
fines de semana. También son rostros 
los que ocupan, en este caso en grande, 
sus portadas. No llegan a ir a sangre sino 
están enmarcadas por un blanco alrede-
dor. A parte del nombre de la marca, las 
acompaña, en un cuerpo muy pequeño, 
el nombre y apellido de la protagonista 
de cada número. Éste tipo de publicación 
periodística significó una innovación por 

8 ANEXO 7

9 ANEXO 9
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CONCLUSIONES
DE LA 
INVESTICACI

su enfoque poco común en un diario. 
Enseguida, una mirada lectora puede 
pensar que se tratan de monografías pero 
lo cierto es que su interior está lleno de 
curiosidades, información e anécdotas 
graciosamente ajenas al personaje. O no 
tanto, ya que la labor del equipo de redac-
ción consistía en unir toda una serie de 
posibles conceptos, basados en su propia 
teoría, con el personaje. Por ejemplo, del 
actor catalán Sergi López tiran hilos para 
hablar de la harina, las patillas, la pesca 
en Vilanova i la Geltrú, el autoestop y las 
tiendas de libros antiguas de Barcelona. 
De su trabajo, destacaría la virtud y volun-
tad por querer buscar nuevos discursos, 
la incorporación de códigos QR a listas de 
reproducción de música personalizadas 
y el uso acertado de escoger la primera 
letra en grande de sus nombres, dándole 
gran estímulo visual, como presentac-
iones antes de saber más detalles sobre 
cada persona invitada.

Finalmente,  me gustaría concluir esta 
recopilación de referentes con un último 
que engloba muchas de las observa-
ciones comentadas. Precisamente, 
en la revista El món d’ahir10 se trata la 
literatura, el periodismo y la Historia, 
pero ésta última, en minúscula. La línea 
editorial nace de las ganas de hablar del 
pasado de un modo más lúdico, informal 
y poético. En cuanto a diseño, a nivel 
formal juega con todo tipo de recursos 
según el contenido de cada sección. 
Cumple con la cualidad de unir mensaje y 
estética y lo hace a través de un lenguaje 
postmoderno y popular, haciendo nuevos 
usos de símbolos, imágenes y de la propia 
Historia. La aleja del género clásico del 
ensayo la hace más familiar, sin pasar por 
alto la habilidad de la retórica.

10 ANEXO 10

La selección elaborada a raíz del proceso 
de investigación sobre el mundo editorial 
independiente más allá del cine me ha 
ayudado a conocer el mercado actual y a 
pulir una mirada estética y crítica. Además, 
ha tenido una utlilidad complementaria 
clave respecto a la definición del proyec-
to, tanto del tema y como de la apuesta 
formal. 

En general, he descubierto nombres que 
no conocía, como por ejemplo la revis-
ta Another Gaze, es el único referente 
editorial que trabaja en la misma línea de 
este proyecto. Precisamente este factor me 
ha confirmado la falta de referentes que 
existe todavía sobre mujeres cineastas. 
Afortunadamente, cada vez nacen más 
iniciativas que se preocupan y trabajan el 
tema y sus figuras van siendo poco a poco 
más reconocidas. Porqué la cuestión no 
es que falten nombres, ellas son muchas. 
Pero aún en mayoría se conocen poco. 
Cuando se plantea la pregunta de ¿qué 
directora conoces? A penas salen nombres 
y menos apellidos de respuesta. 

La realidad es que de todas estas publica-
ciones mencionadas, las cineastas aparecen 
puntualmente entre otras voces. En Cahiers 
du Cinéma se hizo en su tiempo un especial 
de Margarite Duras, la versión española lo 
hizo con Agnes Vardà y en la Found Footage 
Magazine se le dió un homenaje a Barbara 
Hammer. Aún así, la original propuesta de 
este trabajo se centra en crear monografías 
detalladas sobre ellas para evitar que 
queden tan diluidas. Visibilizar a cada una es 
a la vez visibilizar la problemática: su vacío en 
el imaginario popular y su falta de atención 
mediática son aspectos que se retroalimen-
tan y empeoran la situación. 

A nivel de diseño, me llevo muchos recur-
sos e ideas de todas estas propuestas. 
OUT OF FOCUS abraza buena parte de 
estas originales formas expresivas pero 
sin llegar a un tratamiento del todo exper-
imental. De hecho, una de sus prioridades 
es la de comunicar de forma acesible su 
mensaje. Busca el equilibrio entre un 
estilo sofisticado y a la vez robusto, lo que 
equivaldría al contraste entre un grito y un 
susurro. De aquí salen muchos más combi-
naciones de conceptos, uno de ellos seria 
el hacer convivir modernidad y tradición.

Me gustaría acabar hablando sobre las 
sutilezas que enriquecen mucho los men-
sajes. En el caso de las funciones  tipográ-
ficas, me sorprendió la decisión tomada 
por The Gentlewoman de sólo presentar 
debajo del retrato el nombre de la persona 
conocida en minúsculas y sin apellido. 
Tales características refuerzan la idea de 
proximidad e informalidad, sin parecer que 
sea un fallo ortográfico. Además, de todas 
las analizadas, su elección tipográfica 
se desmarca por el uso de una moder-
na geométrica que a la vez confirma su 
identidad. En el caso de RAR, también me 
gustaría recordar su portada tomándolo de 
referente para destacar a un personaje sin 
caer en obviedades. Ya que al fin y al cabo 
una imagen dota de una carga semántica 
mucho más humana que un texto.

FASE 3
CONCEPTUALIZACIÓN 
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IDENTIDAD Una vez definido el tema, se busca la 
identidad a nivel formal. Para ello, se han 
tenido en cuenta conceptos relacionados 
con el lenguaje audiovisual. Durante el 
proceso, se han ido planteando diferentes 
hasta ir descartándolos11. Finalmente, se 
ha escogido el transfoco.

•	 Se trata de una utilización del enfoque. 
•	 Se le denomina foco selectivo, ya 

que permite focalizar la atención del 
espectador de un plano a otro. 

•	 Se basa en la ausencia de profundidad 
de campo.

•	 Supone un énfasis narrativo y actúa 
como un signo de puntuación.

Para que el término del transfoco sea 
factible, su efecto va unido de manera 
indispensable a otros factores contrarios 
en su relación: 

•	 Primer / segundo plano
•	 Nitidez / Desenfoque
•	 Dentro / Fuera de campo
•	 Luz / Sombra

Del mundo de la iconografía del cine y de 
las lentes, se hace una serie de abstrac-
ciones y de aquí aparece la identidad. 
El cine son imágenes. La imagen es luz.

11 ANEXO 11. Ejemplos de propuestas descartadas que 
giran entorno ideas como el fuera de campo, la sepa-
ración de fondo/objeto, el uso de color como contraste y 
señal llamativo, etc. 

A partir de esquemas y diagramas que 
explican la refracción de la luz se extraen 
las líneas, cuyas expresan dirección  y 
movimiento, tanto en la captación como su 
proyección de su recorrido.
 
Las lentes són representadas en diferentes 
formas ovaladas y semicirculares. Colab-
oran a través del juego de espejos interno 
de las cámaras hasta llegar al sensor.

El contraste de colores brillantes y oscu-
ros, así como los degradados, también for-
man parte de la vinculación con el aspecto 
lumínico intrínseco del medio. Otro detalle 
es el uso de una paginación ligada a los 
aspectos focales. Se añade f/, elemento 
indicador de la apertura de diafragma de  
un objetivo a los números de cada página. 
De este modo, la revista  hace un recorrido 
poético. Este detalle refuerza la metáfora 
de que a medida se avanza en la lectura, 
se va cerrando la apertura diafragma del 
libro. Aunque depende de más factores, se 
sabe que a mayor valor numérico, mayor 
nitidez de enfoque del campo de visión. 

Dentro entre la gran cantidad de tipología 
de planos, se trabaja el primer plano (PP), 
ya que a través de él se quiere exponer 
a las pioneras del cine, tanto a nivel de 
forma como de significado.

De la mano de estos conceptos nace tam-
bién nace el naming de la revista. Ésta se 
llama OUT OF FOCUS, término que según el 
diccionario Collins significa:

Out of focus (adj) 
“Not focused or sharp; blurry”12

Nos sugiere algunos ejemplos de uso:

If something is out of focus, it is not being 
discussed or its purpose or nature is not 
clear.

If an image or a camera, telescope, or oth-
er instrument is out of focus, the edges of 
what you see are unclear.

Para el nombre de marca se utiliza la versión 
Expanded Black de la tipografía moderna 
GT America con la intención de generar una 
notable taca negra de texto. Sin embargo, 
se contrapone esta característica a la de su 
tamaño. El nombre de la marca se utiliza sis-
temáticamente en cuerpo pequeño dejando 
respirar los blancos de su alrededor precisa-

12 www.collinsdictionary.com

13 ANEXO 12

mente para reafirmar el contraste.
El objetivo es que sea suficientemente 
visible e intenso en su sutileza, buscando 
el equilibrio: sin que llegue a molestar a lo 
que acompañe ni pase del todo desaper-
cibido.

Para tener una idea  de las identidades que 
prevalecen hoy en día13, se ha hecho una 
recopilación de logotipos del sector, tanto 
de festivales, distribuidoras, productoras, 
centros de divulgación cultural y salas de 
cine. A pesar de disponer de conclusiones 
a grosso modo, no esperaba sacar rasgos 
tan comunes  entre sí. Los usos más exten-
didos son: colores blanco y negro; tipo-
grafía sans serif; uso del círculo; símbolos 
rellenos; recursos en relación al lenguaje 
(movimiento, secuencia, obturador, etc.).

En este caso, se ha trabajado en la simpli-
ficación de la representación de las lentes, 
las cuales se ubican en el interior de los 
objetivos. La variación de direcciones de 
su forma refuerzan la idea de movimiento, 
espacio y enfoque.

CONCEPTOS

NAMING
Y LOGOTIPO

Plano
Escena 
Secuencia
Primer plano
Contraplano
Picado 
Contrapicado
Travelling
Guión
Enfoque
Desenfoque
Nitidez
Encuadre
Fuera de campo
Dentro de campo
Diafragma
Luz
Sombra
Iluminación
Profundidad de campo
Foco
Transfoco
Lente
Cámara
Objetivo

Plano
Escena 
Secuencia

Primer plano
Contraplano
Picado 
Contrapicado
Plano detalle
Guión
Storyboard
Enfoque
Desnefoque
Nitidez
Encuadre
Fuera de campo
Dentro
 de campo
Luz
Sombra
Iluminación
Profundidad de campo
Foco
Transfoco
Lentes
Cámara
Créditos
Grano
Banda sonora
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OUT OF FOCUS OFF

OUT OF FOCUS OFF

OUT OF 
FOCUS

OUT OF 
FOCUS
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Se distinguen tres líneas tipográficas. La 
prinicipal es la GT America, cuya se ubica 
entre la gótica americana y la grotesca 
europea. Su notoriedad es muy evidente y 
en este caso, se usa para títulos y destaca-
dos en la versión extended para aumentar 
esta característica llamativa y cargarla de 
intención protesta.

 Su estilo moderno contrasta con el texto 
de cuerpo de la serifa clásica Miller. Esta 
está basada en el estilo tradicional del 
s.XIX de la romana escocesa. Para la pro-
puesta de revista también está presente en 
algunos subtítulos. 

El uso de una tercera tipografía no es 
muy habitual. Especialmente porqué 
afecta considerablemente en la inversión 
económica. Aún así, OUT OF FOCUS 
apuesta por ello y hace  uso de la Canela 

únicamente en la sección de entrevistas. 
Esta decisión le aporta un aire fresco y 
renovado al ritmo y estilo hacia el final de 
la revista. De algún modo, remarca el valor 
del regalo imprevisible. 

La tipografía Canela es de difícil cate-
gorización ya que no es estrictamente 
una sans serif ni dispone de un pasado 
histórico pero bebe de una clara influencia 
de la Caslon Old Face. Su acabado suave 
y contraste nítido hacen que tenga mucha 
personalidad y belleza. Precisamente su 
identidad híbrida encaja en este caso con 
su función: la de materializar las palabras 
de cineastas y críticas contemporáneas 
hablando del pasado de la Historia del 
Cine, a la vez que de su momento actual.

TIPOGRAFÍA

Regular
Italic
Bold
Expanded Regular
Expanded Regular Italic
Expanded Black

Diseño: 
Noël Leu y Seb McLauchlan (2016)
www.gt-america.com

GT America

Roman
romansc
Italic
italicsc
Bold
Bold Italic

Diseño: 
Matthey Carter  (1997)

Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic 
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Diseño: 
Miguel Reyes  (2016)
www.commercialtype.com/catalog/canela

Miller Text

Canela

Títuos y destacados

Notas de págin

Paginación

Títuos y destacados
entrevistas

Citas, títulos de obras 
y expresiones en otros 
idiomas

Texto base entrevistas

Texto base

Citas, títulos de obras 
y expresiones en otros 
idiomas entrevistas

Autoria

COLOR La publicación se basa centralmente en el 
blanco y negro. Aún así, a partir de las fo-
tografías de archivo con las que se trabaja, 
se usan otros colores de manera comple-
mentaria.  Éstos, varían según el número 
de la revista. Dentro del grupo de estos 
secundarios, abundan colores más bien 
ocres, verdes y marrones, a causa de las 
condiciones, tendencias y posibilidades 
del material de la época.
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En la década de 1950 pregonó a los cuatro 
vientos el nacimiento de la publicidad 
moderna. Con los años fue creciendo 
exponencialmente, repercutiendo de un 
modo muy significativo a nivel político y 
cultural. En las publicaciones de moda, fue 
en los noventa cuando comenzaron a usar 
imágenes de famosos para sus portadas 
en lugar de modelos, cuyos honorarios 
eran más elevados, introduciendo cierta 
variedad de perfiles y ampliaron todavía 
más su público.16 Todo esto, sumado a la 
llegada de las revistas de tendencias y ac-
tualidad, se llenaron los quioscos de títulos. 
Curiosamente ya desde entonces se daba 
respuesta tal preocupación de querer 
destacar de entre la competencia hacien-
do uso de un tamaño grande de su título, 
situado en la parte superior de manera es-
tratégica para aumentar su visibilización 
de entre montones apilados. 

En cuanto a revistas independientes, no 
comparten la misma situación, ya que 
éstas se preocupan por encontrar otras 
fórmulas dentro del mercado, como por 
ejemplo, consiguiendo distintos canales 
de difusión, preferiblemente más específi-
cos y afines a su marca.

OUT OF FOCUS se trata de una de ellas 
y se permite darle otro tipo de forma a su 
título. Éste da respuesta a una función 
concreta y expresiva: acompañar la ima-
gen principal sin pisarla y robarle protago-
nismo. Tal resultado se consigue mediante 
el equilibrio de un cuerpo de texto más 
bien pequeño y una distribución equili-
brada en relación a los demás elementos. 

16v «Portadas» Diseño Editorial. Periódicos y revistas / 
Medios impresos y digitales. pág.57

De este modo, gran parte del carácter 
editorial de la revista se trabaja directa-
mente a partir de la dirección fotográfica. 
El resultado es un primer plano muy poco 
común, el cual dota de gran carga semán-
tica a la imagen. La mirada y peso, sin 
preámbulos, se dirige al rostro a sangre de 
la pionera en cuestión que baña toda la 
portada.

Para dar un ejemplo más claro, analice-
mos la construcción del plano de Marlene 
Dietrich:

•	 Luz muy contrastada: negros y blancos 
intensos

•	 Uso de maquillaje para la caracterización
•	 Encuadre frontal y sutilmente picado
•	 Fondo separado del elemento principal 

 
 Tanto su rostro como su el tipo de 
plano ha pisado muy fuerte en el 
imaginario popular. Aún así, se busca 
un aspecto formal más bien opuesto 
al estándar de Hollywood, como es 
el caso de las portadas de OUT OF 
FOCUS, cuyas tienen las siguientes 
características: 

•	 Luz homogénea sin contraste
•	 Predominio de tonos grisáceos
•	  Sin uso de maquillaje
•	 Partes del rostro fuera del encuadre
•	  Fondo fundido con el elemento principal
•	 Proximidad con la ampliación o sensación 

de zoom
•	 Presencia de textura

El tratamiento gráfico debe responder a la 
premisa del tema: poner el foco en las cin-
eastas y su contexto. Por tanto, resultaría 
poco vibrante recrear literalmente un 
primer plano atractivo de ellas enfocadas. 
Precisamente, se trata de subvertir este 
concepto propio del lenguaje audiovisual 
dándole valor a otro tipo de primer plano. 
Ése que no es equiparable a las estrategias 
de Hollywood para embellecer cualquier 
rostro y que nos resulte fascinante. En este 
caso, nos interesa otra puesta en escena, 
ésa que existió detrás de la cámara, mucho 
antes de que naciera dicha macro industria, 
al tiempo que se experimentaba con los re-
cursos del cine de modo primerizo. Andrés 
Hispano lo introduce de esta forma:

 
“Una de las evidentes aportaciones del 
cine respecto a los sistemas anteriores 

de representación es el primer plano. 
De repente, el rostro es una geografía, 
es un mapa. Con las películas en blanco 
y negro, el tipo de iluminación, maquil-
laje, etc. se convierte realmente en algo 
radiante. Es una luna dispuesta para 
todos los espectadores. Alguna de las 
actrices hacen de su primer plano su 
gran bandera de proyección de popu-
laridad, como Marlene Dietrich o Greta 
Garbo. Lo hacen precisamente a través 
de un rostro prácticamente impertérrito: 
rostro de mármol de una gestualidad 
muy limitada. Es paradójicamente capaz 
de resultar muy atractivo y además muy 
influyente.”15

15 Entrevista a Andrés Hispano en el videoensayo 
“Pioneres del cinema: El primer pla” de la Dimensió poc 
coneguda.

Para este proyecto se trabaja sobretodo con 
material documental. 

De entrada, es cierto que dependiendo de 
la pionera en cuestión, resulta un mayor 
reto disponer de tales materiales de archi-
vo. Dentro de un equipo, una vez aproíado 
el diseño de la revista, alguien se encargaria 
de lleva a cabo la tarea de contactar con los 
centros pertinentes para disponer de ma-
terial gráfico, ya sean museos, filmotecas, 
distribuidoras, ámbito familiar, etc. 

A pesar de ello, se ha tratado la dirección 
fotográfica no tanto desde el retoque si no 
con el reencuadre y la composición. Las im-
ágenes siguen una línea documental pero a 
la vez estética. Su incorporación a lo largo 
del texto refuerza visualmente las citas. 
Además, se busca poder crear diálogos en-
tre ellas en forma de dípticos, aprovechan-
do la doble página.

El reencuadre es una forma de rehacer 
imágenes. En este caso, también se han 
ampliado en la búsqueda de un equilibrio y 
comunión con los textos. 

Para encontrar el tono deseado alrededor 
del concepto del desenfoque, en parale-
lo también se han considerado diversas 
opciones14. Al principio estaba en el aire 
la idea de desenfocar todas las imágenes 
de dentro de la publicación de un modo 
radical, pero ésta fué descartada por la de 
conseguir el efecto utilizando papel vegetal. 
De este modo, sin necesidad de retoque, 
sino a partir del volumen, las capas y trans-
parencias, se transmite tal sensación.

14 ANEXO 13. Moodboard.

PORTADA

TRATAMIENTO
DE LAS 
IMáGENES

Marie Magdalene Dietrich 
(Marlene Dietrich).  
Berlín 1901 - París 1992.  
Actriz y cantante.
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El formato de pantalla 4:3 fue la medida 
más utilizada a lo largo del cine, antes de 
que aparecieran las pantallas más pan-
orámicas 16:9 con las que estamos a las 
que estamos más acostumbradas hoy en 
día. Tales proporciones se basan según el 
sensor de las cámaras que retienen la luz. 
Para el trabajo, se lleva esta relación de 
proporciones al papel DIN A4. Eso requiere 
reconsiderar las medidas estándares.  
Se calculan los valores hasta llegar a la 
decisión de: 210 x 280 mm. Se mantiene 
la anchura del DIN y de ahí se calcula su 
altura de 280 mm. Este factor hace que 
encarezca el precio de la producción. Sin 
embargo, su función es primordial, ya 
que se ajusta al tipo de contenido y a su 
mensaje. Especialmente se aprecia con 
al encontrar una imagen de una escena a 

doble página y a sangre. De este modo, se 
respeta el material fílmico y se manifiesta 
la intención de acercarse de forma imersi-
va y directa a la experiencia cinematográfi-
ca de la época. La superficie parte del A4 
porqué se considera que es una medida 
que facilita mucho más una lectura, un 
mayor disfrute de una experiencia visual 
con las imágenes, sin perder su cualidad 
accesible.   

FORMATO
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La retícula también tiene mucho que ver 
con el diseño de identidad de cualquier 
marca o proyecto. En este, se usa cierta 
variedad de columnas. En general, se 
trabaja la centralidad en una sola columna 
que da un aspecto más clásico al índice, a 
ciertas aperturas, citas y destacados. Las 
páginas están divididas por 12 columnas 
por página con las que poder ir variando. 
Con los ensayos se hace uso de tres, es 
decir, tres compuesta de cuatro tenien-
do en cuenta su superficie de doce. De 
márgenes se han dejado 16mm en la parte 
inferior y exterior, 20 en la interior y 10 en la 
superior. En el caso de la sección de entre-
vistas, el diseño cambia por completo: su 
retícula se centra en una sola columna, pu-
diendo variar hasta dos; el cuerpo de texto 
tiene mayor tamaño y los destacados son 
los que pasan a disminuir su volumen; se 
combina con mayor frecuencia sans serif 
y serif a lo largo del texto; se usan colores 
puntualmente para resaltar bloques de 
texto o en el propio papel. Precisamente en 
este apartado se busca  la diferencia con 
el resto de páginas anteriores ocupadas 

por ensayos, las cuales pueden requerir 
mayor concentración por su contenido. 
El resultado es una retícula que busca la 
centralidad con un ritmo más pausado y 
entretenido. Aún así, el hecho de incluir ci-
tas tan pequeñas hace que se siga pidien-
do atención por parte de la mirada lectora 
ya que debe parar y fijarse bien si tiene 
realmente interés para leerlo. Éste es un 
recurso que refuerza la difícil visibilización 
de las cineastas que, más que invisibles 
están bien presentes, y es el punto de vista 
quien las percibe simplemente como una 
diminuta y simple taca de texto en medio 
de mucho blanco.

COMPOSICIÓN 
Y RETÍCULA
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ACABADOS Para finalizar con la identidad se trabaja el 
acabado de la revista en su versión impre-
sa. En cuanto al papel, por un lado se evita 
el satinado tan habitual en las revistas y 
se apuesta por un offset. Preferiblemente, 
seria el papel no estucado Cyclus Offset 
de entre 100 y 125 de gramos, el cual es 
100% reciclado y dispone de certifica-
ciones FSC, Ecolabel y Blue Angel. Éste 
le dará más volumen y una textura que 
especialmente nos interesa para este tipo 
de publicación además de ser sostenible 
con el medio ambiente. 

A lo largo del desarrollo de los volúmenes 
se pueden ir incorporando la paleta de 
color planteada jugando precisamente 
con papeles íntegramente de colores. Una 
opción podría ser la gama Gmund Cotton 
de G.F. Smith, el cual es 100% de algodón y 
presenta distintos gramajes.

Para la maqueta se utiliza una encuader-
nación con encolado pero no se descarta 
una encuadernación cosida que le aporte 
mayor duración y solidez a la publicación. 
La gran característica es el uso de una 
camisa con papel vegetal que refuerza 
el mensaje del desenfoque. A modo de 
transfoco, cuando se retira su capa se 
puede apreciar de forma nítida el rostro en 
portada de la pionera protagonista.

La revista está abierta a múltiples recursos 
narrativos que enriquezcan los retratos de 
cada cineasta, con concordancia al uso y 
estilo de la identidad trabajada.

Por lo que respecta a la composición de 
imágenes, se ha llevado a cabo un análisis 
de su distribución en las publicaciones 
referentes nombradas anteriormente en 
la fase de investigación. Ha sido sorpren-
dente encontrar tanta variedad de usos y 
formas. Tales recursos se tienen en cuenta 
en los números de OUT OF FOCUS, vari-
ando sus usos según las necesidades de 
cada publicación. El uso más extendido es 
las imágenes a sangre tanto a una, doble 
o media página. Este hecho es fácil de 
entender ya que nos da una sensación de 

aproximación al cine mucho mayor. Otra 
característica a destacar es el uso fre-
cuente de la tira o columna fotográfica, la 
cual puede acompañar de forma completa-
mente lateral o horizontal las columnas de 
texto como multiplicarse, dividirse y crear 
infinidad de formas modulares posibles 
en búsqueda de narrativas y secuencias 
poéticas.

COMPOSICIÓN 
DE IMÁGENES
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FASE 4
FORMALIZACIÓN 

Y DISEÑO
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CONCLUSIONES

FASE 5
EVALUACIÓN

Trabajar en OUT OF FOCUS dentro del 
marco del Trabajo Final de Máster me ha 
permitido no sólo aplicar los conocimien-
tos adquiridos a lo largo del curso sino un 
espacio para un aprendizaje más profun-
do, en sete caso concretamente sobre 
identidad de diseño editorial. Desde la for-
mulación hasta su realización, han pasado 
tres meses intensos en los que me gustaría 
agradecer de entrada el soporte de Salva-
dor Huertas, siendo tan buen guía a tanto a 
nivel personal como profesional. 

Después de tanto esfuerzo y dedicación, 
me gusta pensar que el proyecto ha ma-
durado cogiendo una forma coherente y 
efectiva. Realmente he disfrutado todas 
sus fases, ya sea desde el análisis de 
antecedentes en la fase de investigación, 
la búsqueda de significados iconográficos 
y el diseño y maquetación de una propues-
ta de primer número. De éste último paso 
estoy sobretodo orgullosa por haberle 
podido dedicado tiempo y digestión al pro-
grama InDesign, familiarizándome mucho 
más con sus herramientas y sus grandes 
posibilidades.

Me gusta pensar también que de algún 
modo con este trabajo hago un homenaje 
a las pioneras del cine y la supervivencia 
constante de mucha otras, en cualquier 
sector e industria. De hecho, si he traba-
jado en esta publicación es precisamente 
porqué es necesario que exista. No porqué 
lo crea sólo yo. La realidad no es que falten 
referentes si no que las voces que se han 
escuchado más en la Historia no las ha 
hecho justicia. Por tanto, es necesario que 
sea contada con desde otra perspectiva y 
forma. En este caso, la revista es la apli-

cación con la que mejor se soluciona el 
problema. 
  
Por un lado, empecé con la idea de hacer 
no sólo la identidad de una revista impresa 
sino también su existencia en entornos 
web y digitales. La razón vino a raíz de mi 
prejuicio de que el medio impreso está 
en decaída. A lo largo del proyecto me he 
dado cuenta que su situación no es tan 
dramática. De hecho, he podido compro-
bar que existe un auge de revistas y pub-
licaciones independiente de calidad que 
apuestan por estética y mensaje. Ahora 
también puedo decir que tales propósitos 
iniciales fueron bastante ambiciosos ya 
que supone el doble volumen de trabajo. 
Precisamente, la experiencia de trabajar 
de manera individual me ha afectado hasta 
el punto de notar mis limitaciones y sentir 
que necesitaba compartir el proceso crea-
tivo con más personas. Me he dado cuenta 
que un proyecto de esta envergadura es 
muy difícil para una sola persona. 

Otra observación es que me hubiera gus-
tado centrarme mucho más en la experi-
mentación del formato y la maquetación 
por tal de aprender a relacionarme de otro 
modo con las retículas y composiciones. 
Sobretodo, todo este recorrido me ha ser-
vido para asentar unas bases que siento 
mucho más sólidas en cuanto a diseño 
editorial  y que deseo poder seguir traba-
jándolas de ahora en adelante.
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Este libro celebra los logros de Alice 
Guy Blaché (1873-1968), la primera 
mujer productora y directora de cine, 
a través de diversos ensayos que 
detallan su vida.

De 1896 a 1907, creó películas para 
Gaumont en París. En 1907, se mudó 
a los Estados Unidos y estableció su 
propia compañía cinematográfica, 
Solax. De 1914 a 1920, Guy Blaché 
fue directora independiente de varias 
compañías cinematográficas.

Alice Guy Blaché: Cinema Pioner
Joan Simon, 2009

1

ANEXO 1
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Revista icónica de cine francesa aso-
ciada a la Nouvelle Vague fundada en 
1951 por André Bazin, Jacques Don-
iol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca. 

La revista cuenta con ediciones en 
varios idiomas, lo que supuso la 
difusión de la cinefilia francesa y su 
reconversión en otros países. Fue 
editada en la Península y en español 
por Caimán Ediciones. Duró de 2007 
a 2011. Aún así, la editorial mantiene 
la misma línea mediante la revista 
“Caiman (Cuadernos de cine)”.

Cahiers du Cinéma
Phaidon Press, 1951

www.cahiersducinema.com
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Revista de cine feminista que nace 
para resaltar la desigualdad de géne-
ro en la industria del cine y amplificar 
las voces de grandes realizadoras, 
a menudo pasadas por alto, que se 
identifican como mujeres. Su objetivo 
es que las películas hechas por mu-
jeres sean de mayor interés público y 
sobrevivan más allá de las plataform-
as digitales. Publican reseñas, ensay-
os, tanto académicas como peri-
odísticas, y entrevistas que destacan 
a mujeres cineastas poco valoradas y 
cuestionan el canon existente.  

Video Writings by Artists (1970-1990) 
Mousse Publishing, 2016

www.moussepublishing.com
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Una constelación de imágenes, expe-
riencias, apuntes e ideas inspiradoras 
de quince cineastas que desarrollan 
un cuaderno de proyectos creativos 
y amplían nuestro campo imaginati-
vo. Diálogos sobre los modos de ver, 
pensar y descubrir posibilida desde la 
cámara, el montaje, la luz o el color; 
sobre la filmación de retratos, cu-
erpos y paisajes; sobre los vínculos 
entre cine, poesía y pintura; sobre la 
materia fílmica y los procesos con-
ceptuales o artesanales que llevan 
hasta depurar una idea y una forma.

Xcèntric Cinema. Conversaciones 
sobre el proceso creativo y la visión 
fílmica
Terranova Editorial, 2018

www.terrranova.com
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Revista de crítica de cine distribuida 
en papel y formato web. Se trata de 
una publicación autoeditada y autofi-
nanciada gracias a sus propias ventas 
y a las aportaciones anuales de los 
miembros de su Asamblea General. 
Su objetivo es abarcar de forma rig-
urosa todas las vías de mayor interés 
en el cine contemporáneo, así como 
trazar otras nuevas desde el cine del 
pasado.

Lumière
Asociación Lumière, 2009-2014

www.elumiere.net
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Revista impresa de estudios cine-
matográficos de carácter independi-
ente y distribución global. FFM ofrece 
contenidos teóricos, analíticos y 
divulgativos que versan sobre el uso 
de imágenes de archivo en distintas 
prácticas de producción audiovisual.
Publicación periódica con la que 
dar continuidad al estudio y difusión 
del cine de found footage en todas 
sus manifestaciones. Da cabida a 
diferentes secciones: monográficos, 
ensayos de carácter académico, en-
trevistas y artículos de opinión.

Found Footage Magazine
2015

foundfootagemagazine.com
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Revista de cine feminista que nace 
para resaltar la desigualdad de géne-
ro en la industria del cine y amplificar 
las voces de grandes realizadoras, 
a menudo pasadas por alto, que se 
identifican como mujeres. Su objetivo 
es que las películas hechas por mu-
jeres sean de mayor interés público y 
sobrevivan más allá de las plataform-
as digitales. Publican reseñas, ensay-
os, tanto académicas como peri-
odísticas, y entrevistas que destacan 
a mujeres cineastas poco valoradas y 
cuestionan el canon existente.  

Another  Gaze 
Danielle Shrerir & Dorothy 
Allen-Pickard, 2016

www.anothergaze.com
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La revista bianual celebra a las mu-
jeres modernas con estilo y propósi-
tos. Ofrece una perspectiva fresca e 
inteligente de la moda que se centra 
en las experiencias personales: las 
formas en que las mujeres realmente 
se ven, piensan y visten. Con un peri-
odismo ambicioso y una fotografía 
de la calidad, el contenido muestra a 
mujeres inspiradoras a través de su 
distintiva combinación de su person-
alidad y calidez.

The Gentlewoman
2010

www.thegentlewoman.co.uk
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RAR es una original propuesta para 
hablar de curiosidades, tendencias, 
viajes y anécdotas más personales 
a partir de un personaje que cada 
semana es el hilo conductor del 
suplemento. Pero RAR no se trata 
de un monográfico convencional: el 
suplemento aplica la teoría de los 
seis grados de separación, según la 
cual dos personas cualesquiera están 
unidas por no más de seis eslabones 
de una cadena de relaciones- ex-
plorando así el universo relativo del 
personaje a través de conexiones no 
siempre evidentes.

RAR
Suplemento del periódico ARA, 
2014-2016

www.ara.cat/suplements/rar
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Revista que gira entorn la història, 
la literatura i el periodisme, carregat 
de talent narratiu i de curiositat pel 
passat.

La publicació tan singular s’apropia 
de l’etiqueta “història d’autor” ja que 
no té com a objectiu principal divul-
gar, analitzar o descobrir, sinó és està 
pensada per “gaudir del doble plaer 
de llegir i d’emmvvirallar-se en el 
passat”, ja que “la història no és del 
tot aliena a ningú.”

El món d’ahir 
2016

www.elmondahir.cat
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Otras ideas

1 Rostro clásico
— Luz muy contrastada: negros y blancos 
intensos
— Uso de maquillaje para la caracter-
ización

Rostro alternativo
— Luz homogénea sin contraste
— Predomina el tono grisáceos
— Sin uso de maquillaje
— Rostro con ruido y desenfocado
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03 — estudios previos y documentación


