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1. INTRODUCCIîN  

 

     Cuando se aborda un universo como el del videoclip musical se debe partir de un 

principio b‡sico que define la esencia de Žste, que nace desde la complejidad que lo enmarca, 

y es la uni—n de dos lenguajes, la mœsica y la imagen.  Sin embargo, su concepci—n es mucho 

m‡s amplia que la propuesta en el anterior enunciado, puesto que hay que identificar al 

videoclip desde otros marcos, como un producto perteneciente a la industria cultural, un 

instrumento publicitario y una obra audiovisual. 

  

     Tal como lo afirma Sede–o (2007) poder explicar la naturaleza del videoclip en un 

solo enunciado y con la seguridad de que lo respaldar’a la certeza, es algo muy lejano a la 

realidad, ya que con el tiempo la infinidad de videoclips musicales se han encargado de trazar 

estilos, propuestas, clases, tŽcnicas y hasta teor’as que crecen durante el paso del tiempo. 

  

     Para dar inicio al presente documento se arrancar‡ con una afirmaci—n corta y 

sencilla que interpreta la esencia anteriormente dicha y que incluye de una u otra forma la 

base de la mayor’a de sus marcos: ÒÉen su m‡s b‡sica definici—n ser’a: producto o 

recreaci—n visual (imagen) de una canci—n de la industria discogr‡fica (mœsica) que fomenta 

o estimula (publicidad) la venta de discos y otra mercader’a relacionada a un artista o grupo, 

ayudando a que Žste pueda ser parte de un medio o canal de difusi—n tradicional o 

alternativoÓ (Fierro, 2012). 

  

     Para ampliar mucho m‡s la anterior definici—n y acercarse a un entendimiento m‡s 

profundo del videoclip, el siguiente proyecto muestra la realizaci—n de uno para la canci—n 

ÒB‡ilameÓ de La Mano de Parisi, una banda emergente de rock bogotana. 

  

     Primero se realiza una exploraci—n y  profundizaci—n en el concepto de videoclip, 

pasando por su historia y conociendo ideolog’as y referencias de autores como Ana Mar’a 

Sede–o, Eduardo Vi–uela, entre otros. Todo esto con el fin de poseer una base y definir una 

direcci—n con el proyecto. 

  

     Tras conocer y entender lo encontrado en la investigaci—n y en la estructuraci—n de 

un marco te—rico, empieza el camino hacia la construcci—n visual de ÒB‡ilameÓ entrando en 

un proceso de preproducci—n, producci—n y finalmente postproducci—n, donde todo se 
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encuentra reflejado en un libro de producci—n que comienza a partir de la propuesta de 

direcci—n, donde se define, a partir de una interpretaci—n de la canci—n, un concepto a abordar 

y un tratamiento narrativo y estŽtico. 

  

     DespuŽs de un proceso creativo donde los distintos departamentos trabajaron en 

conjunto para la planeaci—n de cada aproximaci—n correspondiente, se entra en el rodaje y 

grabaci—n del material necesario para as’ finalmente entrar en la etapa de postproducci—n, 

donde a partir del ritmo y el montaje nace el videoclip oficial de ÒB‡ilameÓ. 

  

Al final del documento, a partir de unas breves conclusiones, se realiza una 

retroalimentaci—n del proceso para repasar la experiencia y desde all’ definir los conceptos 

aprendidos y los resultados del proyecto.  
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2. RESUMEN / ABSTRACT 

 

     El deseo hacia una mujer que evidencia el instinto animal que hay en un hombre lo 

podemos ver en el videoclip B‡ilame. Donde, en los a–os 20, en un bar clandestino se ven 

diferentes personajes que se pelean entre ellos por la presencia de una mujer deslumbrante. 

Acompa–ado de una narrativa, donde se ven a los autores de la canci—n, ÔLa Mano de ParisiÕ 

quienes muestran lo excitante de B‡ilame. Se forma un videoclip donde se ve estallar la 

emoci—n, el deseo y locura. Todo haciendo parte de este gran proceso para as’ tener como 

resultado final el videoclip B‡ilame. 

 

     The desire to a woman that takes out the animal instinct that is inside a man is 

what we see in the videoclip ÔB‡ilameÕ. Where, in the 20Õs, in an underground bar a different 

kind of characters fight between each other  for the presence of an astonishing woman. 

Accompanied by a narrative, where you can see the authors of the song, ÔLa Mano de ParisiÕ 

who show how exciting ÔB‡ilameÕ is. A great videoclip is build, where you can see the 

emotion, desire and madness burst. Everything being part of this great process to have as a 

result the final videoclip ÔB‡ilameÕ. 
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3. STORYLINE 

 

 

Un bar de los a–os 20, donde el glamour de quienes r’en y disfrutan de un tiempo all’ 

es interrumpido por la presencia de una mujer que despierta tentaci—n en ellos, creando de 

esta forma el caos a su alrededor y enfrent‡ndose entre s’ para llegar a completar su deseo 
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4. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERA L:  

 

1. Realizar el videoclip musical para la canci—n B‡ilame de la banda ÒLa Mano de 

ParisiÓ en donde se identifique la funcionalidad de un concepto bajo una narrativa 

audiovisual y logre posicionarse con Žxito en Youtube.  

 

 

OBJETIVOS ESPECêFICOS: 

 

 

·      Entender el marco conceptual que rodea al videoclip musical a partir de su 

historia, conceptos y la visi—n de distintos te—ricos con el fin de poseer una base para la 

creaci—n de tal producto. 

·      Idealizar y crear una propuesta que nazca a partir de un concepto general y una 

l’nea narrativa y estŽtica para el tratamiento visual de la canci—n ÒB‡ilameÓ. 

·      Construir a partir de un trabajo en conjunto de cada departamento todo el 

material visual y necesario para el videoclip final. 

·      Promocionar y presentar el videoclip en la plataforma Youtube a partir de una 

campa–a de expectativa basada en los personajes y elementos narrativos de su contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

5. ACERCA DEL VIDEOCLIP Y SU HISTORIA  

 

El videoclip, la construcci—n de su esencia como obra con fines industriales y 

comerciales 

 

La creaci—n de lo que hoy conocemos como videoclip musical es bastante 

discutida a lo largo de los a–os. Muchos te—ricos debaten de su verdadero origen, 

puesto que como tal debe estar presente de forma expl’cita todo el razonamiento y la 

concepci—n que rodea el tŽrmino de videoclip musical.  

 

Para entrar en materia de su historia, lo ideal es entender en una primera 

medida la esencia del videoclip, con lo que se hace referencia a una construcci—n de la 

definici—n m‡s compleja que se le aproxima. 

 

Para Sede–o, en su documento Narraci—n y Descripci—n en el Videoclip 

Musical (2007), concreta la definici—n del videoclip desde tres puntos principales, los 

cuales construyen una explicaci—n m‡s precisa como la obra y el producto industrial y 

publicitario que es.  

 

El primer punto identifica la intenci—n y la raz—n de existencia del videoclip 

musical, donde se aclara que sin ninguna excepci—n siempre ha sido y ser‡ la base de 

la creaci—n del mismo: 

 

Tiene fines publicitarios: su objetivo principal y relativamente manifiesto es la 

venta de un disco, una canci—n o tema determinado y, m‡s sutilmente, la imagen y 

personalidad de un grupo o solista. 

(Sede–o, 2007) 

 

Por tanto, su esencia parte de su prop—sito de marketing y promoci—n de un 

producto musical, lo que lo convierte en una pieza publicitaria y lo hizo ser 

reconocido como tal, resaltando de esta manera un tŽrmino de producto bajo un 

‡mbito comercial sobre lo que ser’a una obra con prop—sitos art’sticos como tal. Sin 

embargo,  la experimentaci—n y la infinidad de conceptos y tratamientos que se le han 
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dado con el paso del tiempo, definen al videoclip tambiŽn con una esencia particular 

creativa que parte de la visi—n de un grupo de realizadores audiovisuales, dando paso 

al segundo punto: 

 

Es una combinaci—n o mezcla de mœsica, imagen (imagen m—vil y notaciones 

gr‡ficas) y lenguaje verbal (y excepcionalmente otras materias audiovisuales: ruido, 

silencio y di‡logos). La idea de la que parte un videoclip resulta del intento de 

asociar unas im‡genes a una mœsica siempre preexistente, anterior. 

(Sede–o, 2007) 

 

Primero se empieza por un prop—sito de mercadeo, pero no hay que olvidar 

que al final el resultado se resume a una obra audiovisual. Su intenci—n y el producto 

que se muestra son los que dan una definici—n m‡s aproximada de lo que es el 

videoclip, donde a modo de conclusi—n se da el tercer punto: 

 

Constituye un discurso espec’fico, particularizado, que tiene su  

andamiaje en la especial relaci—n que establecen  

imagen y sonido (mœsica) en relaci—n a unos fines publicitarios. 

(Sede–o, 2007) 

 

 

Teniendo clara la anterior construcci—n para la definici—n del videoclip, se 

puede realizar un recorrido breve por la historia identificando el verdadero origen y la 

evoluci—n conceptual alrededor de lo que es el mismo, esto con la intenci—n de crear 

una base para entrar en profundidad en aspectos influyentes en ÒB‡ilameÓ como lo 

son los tratamientos desde su aspecto narrativo y visual para una canci—n, su 

concepci—n m‡s profunda como producto publicitario e industrial y el entorno actual 

alrededor del videoclip musical. 

 

Para iniciar, los antecedentes del videoclip musical se remontan desde dŽcadas 

atr‡s del nacimiento del concepto como tal, creando una idea de casualidad alrededor 

del camino que se emprende hasta llegar al producto que hoy conocemos. Empezando 

desde el cine y sus primeras manifestaciones, donde obras como las de los hermanos 

Lumiere se ve’an acompa–adas por mœsica, dando el nacimiento de la relaci—n entre 
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la imagen y la mœsica, sin embargo, ni siquiera un fragmento puede ser considerado 

videoclip musical por la intencionalidad del proceso con el que se emprendi—; en el 

cine, la mœsica se da despuŽs de la imagen y su intenci—n se da por la finalidad 

narrativa.  

 

Luego, llegan obras mucho m‡s experimentales, como las de Fischinger, que 

como lo afirma Fierro (2012) en su documento de investigaci—n y construcci—n de un 

videoclip:  ÒOskar Fischinger crea las primeras obras de lo que se denomin— Òmœsica 

visualÓ; en la que, combinaba en cortos animados figuras geomŽtricas con mœsica 

preexistente: en su mayor’a jazz y obras visuales de car‡cter abstractoÓ (Fierro, 2012, 

p. 6). Esto establece un acercamiento m‡s preciso al videoclip musical, sin embargo, 

su car‡cter industrial y mercantil, bases de la principal intenci—n del producto, son 

totalmente nulas, por lo que se define como el antecedente m‡s experimental, sus 

fines eran mucho m‡s exploratorios del arte.  

 

DespuŽs se hacen alusiones del aporte de la industria cinematogr‡fica, el 

nacimiento de musicales, las pel’culas que suced’an en AmŽrica Latina con Carlos 

Gardel como protagonista en performance1 y los largometrajes que ubicaban a Elvis 

Presley como estrella medi‡tica. Con el impacto cultural que suced’a alrededor de los 

a–os 60 gracias al crecimiento de medios y de contenidos a travŽs de estos, llega en la 

televisi—n programas como Top of the Pops, un programa que mostraba a artistas 

tocando en un escenario, del cual hizo parte The Beatles, otra banda que aport— luego 

videos que eran presentados en este mismo programa, pero eran videos que no 

cumpl’an con la l—gica del videoclip musical. Luego, llegando a la dŽcada de los 70, 

se empiezan a presentar los ÒPromosÓ, piezas visuales acompa–adas por fragmentos 

de las canciones u en otros casos de las canciones completas que ayudaban a 

promocionar los performance de las bandas por canales como Top of the Pops. Fue en 

este punto donde se evidenci— una pieza audiovisual con prop—sitos m‡s amplios de 

promoci—n de imagen, ventas y conceptos.   

 

                                                
1	  Diez	  canciones	  filmadas	  (1930)	  Se	  le	  conoce	  popularmente	  a	  los	  10	  cortometrajes	  realizados	  por	  
Morera,	   los	   cuales	   presentaban	   a	   Carlos	   Gardel	   en	   un	   performance	   y	   en	   algunos	   casos	   con	  
algunas	  introducciones	  mucho	  más	  narrativas.	  	  	  	  
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ÒLos inicios del videoclip se remontan en el a–o 1975 con Bohemian 

Raphsody de Queen. ÀLa finalidad? comercializar la canci—n.Ó (PiquŽ, Bex y 

Masarnau, S.F.) Esta afirmaci—n es la conclusi—n de la mayor’a de quienes estudian el 

videoclip musical, sin embargo, su raz—n se establece de lo que signific— el videoclip 

como tal y lo que sucedi— alrededor de Žste. Para empezar, fue el primer videoclip que 

se realiz— con las bases anteriormente establecidas que constituyen la esencia de lo 

que es un producto de este tipo, por lo menos de una forma mucho m‡s consciente. El 

videoclip de ÒBohemian RaphsodyÓ naci— con la intenci—n de potencializar las ventas 

del disco y del sencillo alrededor del mundo, dando una raz—n a la consideraci—n 

como el primer videoclip meramente mercantil, sin embargo, la obra que result— 

tambiŽn estableci— el prop—sito de crear un producto audiovisual que superara 

productos hechos anteriormente que se limitaban a un performance de la banda, 

puesto que se establecieron efectos visuales y una producci—n mucho m‡s compleja 

que al mismo tiempo aportaba mayor importancia a una idea audiovisual.  

 

Tras el ÒBoomÓ de lo que signific— ÒBohemian RaphsodyÓ, se empezaron a 

generar muchos videoclips que ten’an un espacio en cortos programas de algunos 

canales para poder ser exhibidos, pero no fue hasta el 11 de agosto de 1981 que 

nacer’a la que para entonces ser’a la gran ventana de exhibici—n de este formato, MTV 

(Music Television), un canal que se encargar’a de mostrar videoclips musicales las 24 

horas del d’a. Es en aquel momento donde se solidifica el significado y el discurso 

que propone la esencia del videoclip. 

 

MTV r‡pidamente se convirti— en un canal con una popularidad enorme, 

creando muchos efectos en la sociedad, puesto que instituy— la l—gica de que ahora la 

mœsica no s—lo se escucha sino tambiŽn se ve, y alrededor de esta idea existen muchos 

conceptos que fueron explotados al m‡ximo por la industria musical, como es la 

influencia de la imagen de una banda, concepto que se busca exponer tambiŽn a partir 

del videoclip. Bajo estas ideas, MTV convirti— al videoclip en una herramienta con un 

gran poder, d‡ndole un espacio protagonista en lo que se conoce como las industrias 

culturales, ÒEl tŽrmino industrias culturales se refiere a la producci—n cultural que 

est‡ organizada como industria en cuanto a producci—n en serie, masiva, la 

diferenciaci—n de funciones y la divisi—n especializada del trabajo.Ó (Sede–o, 2007). 

Este concepto masivo se evidenciaba en las influencias que ten’a la mœsica en la 
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sociedad juvenil, a tal punto de lograr crear estilos de vida y formas de pensar que se 

reg’an por una apariencia, un look y un comportamiento en un gran porcentaje de esta 

poblaci—n, esto suced’a gracias a la idea construida alrededor del discurso mercantil e 

industrial por MTV. 

 

Hoy en d’a, con la ampliaci—n de la comunicaci—n y los medios al internet, 

MTV perder’a un poco de protagonismo al ser esa gran ventana, pero no hay ninguna 

duda que la nueva propuesta de la web romper’a muchas barreras y propondr’a un 

impulso mucho m‡s impactante al videoclip musical. ÒSi desde su nacimiento este 

gŽnero hab’a estado ligado a la televisi—n, a lo largo de la primera dŽcada del siglo 

XXI internet fue convirtiŽndose en el medio habitual para su distribuci—n y consumo.Ó 

(Vi–uela, 2013. P.170). Con el canal de comunicaci—n YouTube, una plataforma que 

se convertir’a en la principal ventana de videos de todo tipo en la web, el videoclip 

alcanzar’a un mayor alcance poblacional e impactante en la sociedad que lo que 

lograba bajo par‡metros de un canal televisivo, como establecerse bajo una 

programaci—n de parrilla; ahora los videoclips est‡n disponibles las 24 horas y pueden 

ser vistos las veces que el espectador desee. Dentro el mismo canal, cada artista o 

hasta las mismas industrias discogr‡ficas pueden tener su propio canal con su propio 

contenido. Muchos detalles como estos son los que har’an a YouTube la nueva gran 

ventana para el formato-producto del videoclip.  

 

5. 1 Las nuevas tecnolog’as, Mercanarrativa y construcci—n del deseo alrededor 

del videoclip  

 

Tras haber realizado un acercamiento a la definici—n y sustentarlo por un 

recorrido breve de su historia, esto con el fin de conocer en un mejor panorama la 

actualidad y la naturaleza de este producto, se profundizar‡ en aspectos m‡s precisos 

de la esencia actual del videoclip que aportar‡n a la construcci—n de ÒB‡ilameÓ para 

constituirlo como un producto medi‡tico y que impulsar‡ la imagen de la banda La 

Mano de Parisi. 

 

Para empezar, como se dijo anteriormente, la web ha constituido la nueva gran 

ventana de interacci—n para lo que es el videoclip musical, haciendo que muchas 
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nuevas ideas salgan alrededor de este efecto.  

ÒÉel videoclip ha dejado de ser un producto secundario en una sociedad 

cada d’a m‡s audiovisual en la que cada vez hay m‡s pantallas en las que el videoclip 

es un contenido habitual.Ó 

 (Vi–uela, 2013 P. 170) 

La anterior afirmaci—n de Vi–uela en su texto El videoclip del siglo XXI: 

Consumo musical de la televisi—n a internet, no hace relaci—n solo a la propuesta del 

internet, sino tambiŽn a otros avances tecnol—gicos como es la telefon’a m—vil, la 

aparici—n de tabletas digitales y hasta relojes con pantallas, que lo que han logrado es 

hacer el contenido de la web mucho m‡s accesible, afectando claramente a lo que 

sucede en YouTube, el canal por excelencia de videos en red, donde adem‡s el 

videoclip tiene un alto ’ndice de vistas e interacci—n.  

Entre otros conceptos relacionados con el avance tecnol—gico y la creaci—n de 

nuevas herramientas, esta presente la evoluci—n hacia nuevas ideas alrededor de la 

concepci—n comercial y mercantil del videoclip, la aparici—n de nuevas propuestas de 

tratamientos narrativos y audiovisuales y la exposici—n de contenido que presenta una 

popularizaci—n mucho m‡s impactante. Teniendo en cuenta estos conceptos, las 

industrias discogr‡ficas han tomado medidas importantes y mucho m‡s exploratorias 

sobre estos temas. 

 

El contenido web, ahora que el videoclip es una parte importante de Žste, propone 

tambiŽn un cambio en la forma de consumo, pasando de una relaci—n entre una obra 

exhibida por un canal en un determinado momento, a una forma m‡s interactiva 

donde el espectador decide en cualquier momento acceder al contenido y adem‡s 

participar en su divulgaci—n y promoci—n a travŽs de un papel de l’der de opini—n en 

redes sociales, haciendo que la relaci—n con los espectadores ya no sean solo un fin 

del proceso de exposici—n sino adem‡s los hagan parte de la experiencia que se crea 

alrededor del videoclip. Esto ha hecho que se creen propuestas de videoclips que 

busquen una tendencia innovadora y creativa, como lo afirma Vi–uela (2013 p. 171), 

con la aparici—n de ideas como mash-ups o lipdubs, o tambiŽn la exploraci—n de 

contenidos que busquen la polŽmica alrededor de temas sociales, pol’ticos, de gŽnero 
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y hasta religiosos, entre muchos otros. Estas ideas est‡n m‡s relacionadas a las 

propuestas de narraci—n en los videoclips, un tema que m‡s adelante se detallar‡ m‡s 

detenidamente.  

ÒUn aspecto que se deriva del tr‡nsito del videoclip desde un medio de 

broadcasting con audiencias masivas (la televisi—n) hacia otro de narrowcasting o 

difusi—n selectiva, en el que la audiencia potencial est‡ segmentada en funci—n de 

edad, gustos, creencias, etc.Ó (Vi–uela, 2013 p. 172).  La anterior idea de Vi–uela 

exige la atenci—n de todos aquellos responsables de un videoclip, puesto que ahora 

hay que entender que existe una mayor diversidad de contenido pero al mismo tiempo 

una poblaci—n con caracter’sticas mucho m‡s precisas y mayor segmentada.  

Los anteriores puntos considerados, como se ha dicho anteriormente, han 

dejado conclusiones que obligan a la industria discogr‡fica y a los realizadores 

audiovisuales a tener una concepci—n m‡s profunda del comportamiento del videoclip.  

Por un lado, se establece un panorama l—gico y determinante para el videoclip 

que debe ser tenido en cuenta a la hora de su realizaci—n y es el considerarlo como un 

producto con naturaleza de mercanarrativa. ÒLa mercanarrativa supone el conjunto 

de modalidades narrativas que fundamentan su naturaleza en su funci—n de ser 

veh’culos de objetivos o finalidades publicitarias o comerciales.Ó (Sede–o, 2007. P‡g. 

494). El concepto de mercanarrativa da entender que ya no solo existe un modelo 

donde se transmite un mensaje que llega a un receptor, sino en cambio, el receptor 

puede asumir un nuevo papel y tornarse en parte del mensaje a partir de experiencias 

e interacci—n, que es en parte el objetivo de nuevas estrategias transmedia y 

multimediales. El hecho de considerar a travŽs de la mercanarrativa no un producto 

sino un veh’culo con objetivos comerciales es porque ahora este tiene la habilidad de 

presentar un constante avance e ir haciendo camino a medida que sume nuevos 

componentes o part’cipes a su propuesta narrativa.  

De esta naturaleza, se deriva la necesidad de la producci—n de deseo a partir de 

mecanismos de seducci—n. ÒEl formato audiovisual del videoclip es producido y 

emitido con unos fines, iguales que los de la publicidad convencional, para lo que se 

sirve del mismo mecanismo, el de seducci—n, que tiene efectos y consecuencias sobre 

la sociedad y, especialmente, en un segmento de la poblaci—n determinado, la 
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juventud.”  (Sedeño, 2007. Pág. 495). En un contexto donde nacen a diario nuevos 

productos o experiencias a consumir en el mundo, la gente está expuesta 

constantemente a ser atraída por este tipo de cosas, pero como se aclaró 

anteriormente, la segmentación ya presenta una tendencia mucho más detallada sobre 

todo con productos mediáticos. Es ahí donde el videoclip busca a partir de técnicas de 

contenido, tratamiento, exposición o hasta estrategias de consumo lograr la atención 

de quienes sean expuestos y hacerlos partícipes de la nueva experiencia vendida.  

La canción ya no supone solo ser una experiencia sonora sino a partir de su 

experiencia visual, que se construye gracias al videoclip, nace un mecanismo más 

profundo de seducción y consumo, a tal punto de influenciar pensamientos masivos 

de comportamiento en cuanto a la forma de lucir, la forma actuar y la forma de 

pensar; esto reflejado sobretodo en la población juvenil. Es ahí donde se afirma la 

construcción mediática de la industria cultural alrededor del videoclip, donde la 

experiencia lleva a jóvenes a seguir un patrón y una ideología inspirada en gran parte 

por la música, como lo que sucede con el metal y quienes visten de negro en 

simbología de la misma. Esto, sin ninguna duda, tiene además un trasfondo mercantil 

inmenso, la venta de productos que construyan esa identidad es también una 

concepción que nace desde este efecto. 

Es por todo lo anterior que la complejidad de la realización de un videoclip 

exige una gran calidad innovadora, técnica, narrativa y visual para poder crear un 

producto atractivo para la gente. Como lo afirma Sedeño, “Su naturaleza (la del 

videoclip) de distribuci—n masiva hace necesaria la bœsqueda de enfoques mœltiples, 

perspectivas complejas desde donde tratarlo y exige de una amplia concepci—n 

metodol—gica en teor’a de la imagen y en comunicaci—n masiva y cultural.Ó (Sede–o, 

2006. P‡g. 48) 

 

Es por esto que ahora resulta importante conocer un poco m‡s sobre el posible 

contenido que puede presentar un videoclip, c—mo es el tratamiento narrativo de uno y 

quŽ tipos de videoclips son abordados.   
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5.2 Narratividad y tratamiento del videoclip 

 

Hay quienes defienden que un videoclip siempre ser‡ antinarrativo por su 

naturaleza. Otros llegaron a considerar que puede ser un fragmento de un producto 

narrativo mucho m‡s amplio, como una pel’cula. Sin embargo, nadie tiene la raz—n 

absoluta sobre este tema debido a la complejidad de perspectivas, tŽcnicas y estilos 

que se presentan en este universo audiovisual.  

 

S’ existe una tendencia a que los videoclips no presenten una narraci—n y si lo 

hacen, nunca ser‡ una narraci—n compleja ni totalmente descriptiva como lo propone 

una narraci—n cl‡sica, hay aspectos que dominan m‡s como lo confirma la siguiente 

afirmaci—n: ÒLa narraci—n, ya de por s’ minoritaria, es condensada o simplificada a la 

fase de realizaci—n, y en algunos videoclips pueden encontrarse tambiŽn la de 

capacidad, lo que no es extra–o si se atiende a la materialidad ic—nica del v’deo que 

concede mayor protagonismo a las acciones pragm‡ticas frente a otro tipo de acciones 

m‡s ideativas.Ó (Sede–o, 2007). 

 

Existen varias razones por las que la narratividad de un videoclip nunca 

seguir‡ una estructura cl‡sica. Empezando por su manipulaci—n del tiempo, donde la 

gran mayor’a de videoclips no buscan seguir una estructura fielmente, ya sea lineal, 

progresiva o c’clica, la importancia de su estructura se basa en acentuar momentos e 

intensificar acciones, uniendo sentidos propuestos desde la mœsica, la letra y la 

imagen, donde no siempre ser‡n igual y ah’ radica la belleza de un videoclip.  

 

Por otra parte, la falta de detalles de informaci—n que busquen estructurar una 

historia son ausentes en los videoclips, esto por diversas razones, como la duraci—n 

del producto final no da para entrar en detalles o que al ser un producto unido a 

mœsica y letra no permite especificar informaci—n al espectador. Esto reduce la 

intenci—n de crear puntos narrativos y concentra m‡s la importancia en sucesos que 

hagan parte de un todo. 
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Por œltimo, Sede–o afirma ÒÉquiz‡s la causa m‡s importante sea la necesidad 

de completar y seguir la forma de la canci—n, que tiende a ser c’clica y epis—dica m‡s 

que secuencial-narrativa.Ó (Sede–o, 2007).  

 

Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, se definen 4 tipos de videoclip 

segœn la estructuraci—n de Sede–o: 

 

- Dram‡tico o narrativo: Que son los que cuentan con una secuencia de 

eventos buscando la narraci—n de una historia, pueden funcionar de forma lineal o 

progresiva y pueden seguir la letra y la mœsica o ser independiente de ellos.  

- Musical o performance: La banda o artista se encarga de presentarse 

desde el hecho musical, tocando la canci—n bajo alguna estŽtica o performance en 

vivo. 

- Conceptual: Basados en una estructura mucho m‡s metaf—rica y 

abstral, desde la estŽtica busca crear un concepto o una idea. 

- Mixto: Una combinaci—n de alguna de las anteriores.  

 

El modo de narraci—n en un videoclip depende de uno de los elementos m‡s 

importantes del mismo, el montaje y el ritmo construido. ÒEn la edici—n final de un 

videoclip se define, entre muchas otras cosas, el ritmo que va a tener el mismo, lo cual 

es un factor determinante de lo atrayente que ser‡ el video dentro de una amplia y 

variada oferta de videos en los canales de mœsica.” (Ramírez, 2011. Pág. 23). No 

siempre lo definido por la imagen debe ser acorde a la letra o la música, hay 

propuestas que se crean a partir de un concepto similar o alusivo o que pueden 

funcionar de forma independiente una de la otra; con el ritmo y el montaje sucede 

igual, en muchos casos el montaje es acorde al ritmo de la música siguiendo algún 

patrón, como golpes en la batería o solos de guitarra, pero en otros casos se crea una 

propuesta diferente a través del montaje, creando sensaciones en el espectador desde 

la música y la imagen.  

Tras el recorrido hecho por su historia, el análisis hecho de su esencia 

comercial y la construcción de una propuesta narrativa, el presente proyecto busca 

para “Báilame” de la banda bogotana “La Mano de Parisi” la realización de un 

videoclip que cumpla con los estándares de un mercado actual, creando una propuesta 
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narrativa exponiendo una complementación entre música e imagen, lográndolo a 

partir de una estructura dramática que va mezclada con un performance acorde al 

estilo y línea narrativa planteada. Sin embargo, se hace desde la creación de una 

propuesta en imagen totalmente distinta a la ya hecha por la música y la canción. Por 

otra parte, entendiendo el objetivo trazado por el videoclip, la imagen y concepto 

alrededor de la banda y la importancia de la explotación mercantil que buscan, el 

proyecto no se detiene en presentar un videoclip sino además en la creación de una 

campaña de expectativa a partir de redes sociales buscando atraer público para la 

fecha de su lanzamiento. 

 

5.3  Acerca de la banda 

 

La Mano de Parisi es una banda de rock bogotana que nace a mediados del 2012 bajo 

la iniciativa de dos estudiantes de mœsica de la Universidad de Los Andes: Pablo Perilla, voz 

principal y segunda guitarra, y Jeremy Ender, guitarra principal y segunda voz. 

  

En palabras de Jeremy, quien explica: 

  

ÒEramos dos estudiantes de mœsica que nos dimos cuenta de que no est‡bamos 

haciendo lo que m‡s am‡bamos, as’ que decidimos juntarnos, formar una banda y empezar a 

crear mœsicaÓ 

  

A su plan se unen Sergio Campos, actual bajista de la banda, y Juan Carlos Ortiz, 

baterista. Tras la uni—n de cada integrante empieza la discusi—n de c—mo iba a llamarse la 

banda, Jeremy propone ÒLa Mano de ParisiÓ, basado en un viejo relato sobre un cuarteto de 

cuerdas francŽs llamado Parisi, que se encontraba de gira en Bogot‡. Una noche, uno de sus 

integrantes, sale a dar una paseo por la ciudad, pero es robado y lastimado en su mano 

derecha, lo que le impidi— tocar guitarra de ah’ en adelante. En honor a este mœsico, la banda 

decide adoptar este nombre, pues como explica Pablo, uno de los vocalistas: Òsiempre existe 

algo de belleza en la tragedia, esa idea era muy llamativaÓ 
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Desde entonces, comenzaron los ensayos, las composiciones y peque–os conciertos en 

distintos bares y restaurantes de la ciudad, donde han formado una trayectoria que los ha 

llevado a tocar en eventos de la alcald’a y de la misma Universidad de Los Andes. En el 2014 

lanzan su primer sencillo, Que Nada te Detenga, adem‡s de su primer videoclip. 
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Im‡genes de Que Nada te Detenga de La Mano de Parisi 

https://www.youtube.com/watch?v=N8QuIO3RSWw 

 

 

Asimismo, la banda se ha preocupado por proyectar una imagen que los identifique, a 

partir de detalles como, por ejemplo, las vendas que cubren sus manos cuando tocan en vivo 

y ocultar, en la medida de lo posible, su identidad en los videos. Teniendo en cuenta estos 

imperativos, se han construido los personajes del videoclip de B‡ilame. 
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6. FICHA TƒCNICA  

 

Producci—n - Camila Lora 

Direcci—n - Juan M Gonz‡lez 

Direcci—n de fotograf’a - Nicol‡s Prada Restrepo 

Direcci—n de arte: Camila Loaiza 

Escenograf’a : Juli‡n Franco  y Julian Martinez  

Edici—n y colorizaci—n - Juan M Gonz‡lez 

 

Asistencia de producci—n: Sebastian Robledo 

Asistencia de direcci—n: Vanessa Vargas y Ana Mar’a Molano 

Asistencia de fotograf’a: Ana Mar’a Donado 

asistencia de c‡mara: AndrŽs Felipe Berrio 

Asistente de arte 1: Maria Camila Mosos 

Asistencia de arte: Nathalia Diaz, Daniela Avila 

Asistencia de maquillaje: Camila Marcelo 
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7. LA CANCIîN ÒB‡ilameÓ 

 

B‡ilame es el segundo sencillo de la banda, grabado a mediados de mayo del 2015. 

Nace a partir de unos acordes tocados Pablo Perilla, en medio de una tarde de relajaci—n. Al 

escucharlo sinti— que ten’a un ritmo alusivo a la salsa, algo m‡s emocionante y movido de lo 

que ven’an trabajando. Cuando, present— el tema al resto de la banda las impresiones fueron 

m‡s que favorables. La primera idea fue la de hacer un tema relacionado con la salsa, pero 

esta idea fue evolucionando, aunque hacen un gui–o a esta primera idea en el fragmento de la 

canci—n que dice ÒÉme han dicho que bailas salsa y que te gusta el rockÉÓ. Una letra y una 

mœsica que es fruto del trabajo creativo de e Jeremy y Pablo. 
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8. LETRAS DE LA CANCIîN ÔB‡ilameÕ 

 

Ay mira c—mo me siento cuando oigo tu voz 

 Cantando siempre al ritmo de cualquier canci—n 

Tu cuerpo baila y yo quiero probar tu sabor 

 Hazme sentir que estoy vivo 

 

 Me has dicho que bailas salsa y que te gusta el rock 

A m’ me gusta endulzarte como a un bomb—n 

 Me gusta ser quien te quite la respiraci—n 

Tu cuerpo ahora es m’o 

  

Por quŽ no bailas en la mesa 

Para disfrutar de tu destreza 

 Por quŽ no nos vamos para el cuarto 

 Para conversar con las manos 

  

Quiero poder conquistarte con mi rock&roll 

 Poder la noche besarte sin preocupaci—n 

Pero no quiero enga–arte ese no soy yo 

 Yo s—lo quiero tocarte y dejarte 

 

(x4) Por quŽ no bailas en la mesa 

Para disfrutar de tu destreza 

 Por quŽ no nos vamos para el cuarto 

 Para conversar con las manos  
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9.PROPUESTA DE DIRECCIîN  

  

  

La propuesta de direcci—n nace desde un concepto inicial que se crea a partir de una 

interpretaci—n de la canci—n. Como se dijo antes, el videoclip no retrata la letra de una forma 

literal, por el contrario, y es lo que se ve reflejado y desarrollado desde esta propuesta, el 

videoclip busca crear una atm—sfera independiente y que complemente de una forma singular 

y especial la sencillez de la letra de B‡ilame. 

  

·      Concepto: El deseo y la ambici—n logran crear un motor de desorden y caos. 

  

La idea principal que se deriva de la interpretaci—n previa de la canci—n es un 

concepto de deseo. Nace desde la relaci—n del concepto con la idea popular alrededor del 

baile, donde diversas emociones son provocadas y la atracci—n entre gŽneros se ve expuesta. 

De una u otra forma, es la idea esencial de B‡ilame, por tanto, con el videoclip se toma la 

misma base pero se da un distinto tratamiento. 

  

·      Principios a trabajar alrededor del concepto: 

  

Se definen los siguientes principios para facilitar un direccionamiento del tratamiento 

que se le da a la canci—n, planteando ideas que ayuden a identificar momentos y a construir 

acciones narrativas: 

  

o   La ambici—n y la lujuria en exceso revelan una naturaleza del 

hombre irracional o con tendencia animal: Lo que se busca a partir de este 

principio es reconocer al hombre como un ser competitivo, y a su vez 

destructivo, alguien rid’culamente capaz de destruir por obtener lo que quiera, 

sin pensar en c—mo su ser se ve opacado por sus acciones. Esto, en gran 

medida, justifica el caos. 

o   El deseo es un motor de acci—n que se presenta en todos: El querer 

ser es lo que hace que el mundo gire, si no se detendr’a en la ignorancia del 

cumplir las cosas y esto es algo que padece todo el mundo. 
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• La clase y la elegancia se reducen ante el deseo: El hombre 

es un ser pretencioso, busca poder y ser la cabeza de la 

manada. Sin embargo, todo es un traje que cubre el deseo, 

aquello que de verdad refleja la justificaci—n de las ganas 

del hombre. 

 

  

·      Emociones a tratar: Deseo, Intolerancia, Rabia, Dominio, Incapacidad. 

  

 

9.1 Tratamiento Narrativo  

  

El videoclip busca explotar el concepto de una forma atractiva, consecuente y lo 

bastante contundente para la duraci—n de la canci—n. Por esta raz—n, se plantea un tratamiento 

a partir de un videoclip de la clase dram‡tico narrativo, adem‡s de plantear una l’nea paralela 

con un performance de la banda manteniendo est‡ndares de la imagen de La Mano de Parisi. 

 

ÀC—mo hacerlo? En principio, creando una atm—sfera particular, donde se identifique 

un conflicto que sustente el deseo y donde, adem‡s, lo esencial no estŽ en una justificaci—n de 

los hechos sino en lo que sucede en s’ y en la l’nea que se marca a partir de las acciones. La 

raz—n se da desde el aspecto animal del hombre, tomando esa irracionalidad que puede 

habitar en cada uno. 

  

Las herramientas que se establecen para lograr una construcci—n acorde para el 

videoclip es primero, un tratamiento narrativo b‡sico, que solo define una direcci—n alrededor 

de una idea del concepto: el deseo existe, pero no siempre terminar‡ cumpliŽndose. Adem‡s, 

la creaci—n de un absurdo, a partir de momentos que rocen la acci—n y la gracia. Finalmente, 

reuniendo los elementos ya dichos, se plantea la bœsqueda de una ant’tesis de la identidad del 

ser humano elegante, poderoso e intelectual, es decir, destruir un estado de plenitud a partir 

de una ridiculizaci—n salvaje y absurda. 

  

Algunas referencias que construyen un tratamiento similar son las siguientes: 
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Arctic Monkeys Ð Fluorescent Adolescent (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=ma9I9VBKPiw 

 

Muestra una pelea entre una pandilla de payasos y de ladrones, donde la cabeza de 

los payasos (siempre payaso) fue amigo toda la vida de la cabeza de los ladrones. 

A partir de una historia absurda logran crear una violencia entre la alegr’a o terror 

de un payaso y de unos ladrones 

 

 

Sia Ð Elastic Heart (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es 
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Una coreograf’a que muestra la tentaci—n y reacciones animales, empezando desde 

 su encierro en una jaula y su apariencia. 

  

Tras el previo planteamiento, se establece la siguiente sinopsis para la construcci—n 

narrativa: 

  

         ÒUn bar de los a–os 20, donde el glamour de quienes r’en y disfrutan de un 

tiempo all’ es interrumpido por la presencia de una mujer que despierta tentaci—n en ellos, 

creando de esta forma el caos a su alrededor y enfrentandose entre s’ para llegar a 

completar su deseoÓ 

 

9.1.1 El nacimiento del bar y del universo de ÒB‡ilameÓ 

  

Como se aclara en la sinopsis, todos los acontecimientos del videoclip suceden en un 

bar estadounidense, ubicado temporalmente entre la dŽcada de los 20 y los 30. La raz—n, se 

resume en la interpretaci—n que se da a los famosos Òmaravillosos a–os 20Ó y su final deca’da 

que llev— a la crisis del 29 en Estados Unidos, teniendo en cuenta sus grandes hitos sociales y 

la euforia de la Žpoca. A continuaci—n se repasar‡ los principales aspectos que se tuvieron en 

cuenta para dar una raz—n a B‡ilame y aportar a su construcci—n narrativa: 

  

á     9.1.2  ÒLos Maravillosos A–os 20Ó 

  

En el periodo entre guerras, Estados Unidos vivi— una de las Žpocas que m‡s riqueza 

cultural trajo a su historia y que lo mantuvo durante varios a–os como el centro del mundo y 

ejemplo a seguir para los dem‡s pa’ses, contando los Europeos, que continuaban 

recuper‡ndose de los grandes da–os que dej— la Primera Guerra Mundial. 

Estados Unidos viv’a una cœspide en su econom’a y toda su poblaci—n respiraba la 

euforia que esto transmit’a en cada rinc—n de sus ciudades. Todo esto llev— a grandes cambios 

sociales que entre tantos se rescataron algunos para tener en cuenta en la construcci—n de 

B‡ilame. 
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9.1.3 La elegancia y la ambici—n de una clase m‡s alta: 

  

Sin ninguna duda, los a–os 20 fue una de las Žpocas m‡s elegantes en la historia de los 

Estados Unidos, donde la gente viv’a en un ambiente capitalista y donde el sistema mercantil 

estaba llegando a su m‡xima expresi—n, y esto se vivi— sobre todo en industrias de 

comunicaci—n, publicidad y de moda. La poblaci—n invert’a mucho en lucir un estatus social 

alto y esto lo lograban reflejar en su apariencia, as’ que la gente gastaba mucho dinero en 

trajes elegantes, accesorios de lujo y en asistir a sitios exclusivos. No por nada, en esta 

dŽcada, nacieron muchas marcas de moda que hoy prevalecen bajo un concepto de 

exclusividad. 

  

 

Imagen extra’da de 

tuestilodiario.blogspot.com 

http://4.bp.blogspot.com/-

G9NE3pwyxUM/UZU93WibVZI/AAAAAAAALWM/x8GnZIAwexQ/s1600/vintage-20s-in-

srtajara.jpg 

 



 33 

 
Imagen extra’da de 

vcc.cl 
http://vcc.cl/wp-content/uploads/2014/07/2012_2_29_PHOTOGALLERY-

67d4bb98d7fdc6e311ac5f7cd65aad2f-1330521015-76.jpg 
  

     Cuando se pens— en el concepto de ÒB‡ilameÓ y en los principios desde los que se 

iba a construir, se estableci— en destruir la elegancia para exponer un lado m‡s desordenado y 

agresivo. La clase y la elegancia que representaban los a–os 20 eran perfectos para tomarlos 

de referencia para la construcci—n narrativa de esta idea, adem‡s de los dem‡s aspectos de 

desorden pol’tico y social que se manifestaron en la dŽcada que servir’a como sustento a la 

hora de la construcci—n del tratamiento de personajes. Por tanto, aqu’ est‡ la principal raz—n 

por la que se lleg— a considerar el espacio temporal en los a–os 20. 

 

o   9.2 Bares, licor y baile: 

Durante esta dŽcada, la gente gastaba mucho tiempo en el entretenimiento, haciendo 

que industrias de tal ’ndole como la mœsica y el cine empezar‡n a crecer. Entre esas 

industrias, sitios como cabarets y bares presentaron un auge sin igual, la euforia que se 

respiraba se representaba en las noches donde la gente asist’a a fiestas, beb’a y bailaba sin 

parar. Tras la Ley Seca[1] que prohib’a la producci—n, venta y consumo de licor, los bares 

empezaron a tomar un papel m‡s clandestino y hasta los sitios menos decorosos podr’an 

presentar eventos de gran exclusividad, todo estaba en el producto ofrecido. 

  

 

 
 
[1] La Ley Seca estuvo vigente entre el 17 de enero de 1920 hasta el 5 de diciembre 

de 1933 
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El aspecto del bar que se describe en esta Žpoca llevaba a tener en cuenta aspectos de 

corrupci—n y desorden, que alimentaban lo que se buscaba desde B‡ilame. Adem‡s, un bar 

era el sitio perfecto para representar el deseo y la tentaci—n, sobre todo hacia una mujer, pues 

las intenciones de llegar a conquistar estaban presentes al igual que acontecimientos de 

peleas. La idea alrededor de la Ley Seca tambiŽn aportan al sentido del deseo y su sentido 

ilegal, donde tambiŽn, a partir de esto, en la Žpoca empezaron a nacer algunas de las mafias 

m‡s reconocidas en la historia de los Estados Unidos, y ese ambiente de agresividad aportaba 

tambiŽn mucho a la hora de la construcci—n de personajes 

 

 

9. 3  Las mafias y los capos: 

  

Tras el establecimiento de la Ley Seca, muchas organizaciones ilegales empezaron a 

contrabandear licor, volviŽndolo el producto principal de las nacientes mafias americanas. 

Estas mafias fueron protagonistas de grandes desordenes sociales y pol’ticos, ya que hasta 

varios pol’ticos se vieron involucrados en procesos ilegales. Muchos de estos desordenes se 

presentaban en bares y cabarets donde el producto ilegal era vendido de forma clandestina.  

 

Al Capone, imagen extra’da de 

nbcchicago.com 

http://media.nbcchicago.com/images/1200*900/Al-Capone.jpg 
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Todo este sentido clandestino aportaba al desorden y la agresividad buscada desde 

B‡ilame, donde adem‡s, el referente de alguien como Al Capone, uno de los mafiosos m‡s 

famosos en la cultura general americana, aportaba aspectos de ira que eran enriquecedores a 

la hora de la construcci—n de una trama y el tratamiento de personajes 

 

9.4 El papel de la mujer y las dem‡s estructuras sociales 

  

Por otra parte, el papel de la mujer en la sociedad estableci— un cambio protag—nico, 

empezando por la otorgaci—n del derecho al voto y los dem‡s aspectos que este hecho 

trajeron consigo, donde cabe rescatar como la mujer subi— de un estatus social donde buscaba 

la igualdad constante con el hombre en aspectos econ—micos, sociales y pol’ticos. 

 

Todos estos cambios hicieron que la mujer empezara a protagonizar acontecimientos 

nunca antes hechos por este gŽnero, donde la extravagancia y la independencia sobresal’an, 

creando adem‡s un tŽrmino popular por el que eran llamadas las j—venes quienes segu’an un 

estilo de vida lleno de extravagancias, ÒFlapperÓ. Las mujeres fueron muestras importantes de 

consumo, sobre todo en aspectos de moda, haciendo que el uso de accesorios y maquillaje 

fuera aprovechado por grandes industrias. 

 

Mujer Flapper de los a–os 20, imagen extra’da de 
artssandcraftss.blogspot.com 

http://2.bp.blogspot.com/-
kysCb51BJqA/TqqEvnqVPbI/AAAAAAAAABA/e1wOaUrDh9U/s1600/felices+veinte.jpg 
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Entre otros cambios sociales, como Estados Unidos estaba en la mira del mundo, la 

inmigraci—n de otras poblaciones empez— a incrementar por la bœsqueda de la forma de vida 

americana, haciendo que existiera en muchas ocasiones choques culturales y tambiŽn la 

inclusi—n de otras comunidades, como la afro y la irlandesa, sin embargo esto tambiŽn trajo 

consigo el incremento de protestas racistas y las acciones de control migratorio por parte del 

gobierno. 

  

El ambiente marcado por la inclusi—n de distintas sociedades y personas atra’a 

bastante a la construcci—n del deseo en B‡ilame, pues la intenci—n marcada en el videoclip era 

retratar como todos eran tentados por el deseo, sin excepci—n, y esta idea de adoptar 

personajes precisos que representaran a un grupo selecto con caracter’sticas espec’ficas 

lograban acercarse al objetivo de mostrarlo audiovisualmente. 

  

9. 4.1  La realidad de la dŽcada y la llegada de la crisis 

 

Como se puede concluir segœn lo establecido en los anteriores puntos, debajo de toda 

la superficialidad de la alegr’a de los a–os 20 exist’a una realidad de caos, corrupci—n y 

desorden que llevar’an un final negativo representado por la crisis del 29 y la gran depresi—n 

que se vivi— en la dŽcada de los 30. 

  

Esta idea es la que sustenta el œltimo punto para que la dŽcada del 20 resultara ser 

base para la construcci—n final del concepto de ÒB‡ilameÓ, ya que desde el videoclip se 

buscaba exponer una realidad manipuladora desde el deseo y como este pod’a llevar a la 

ambici—n descontrolada y destructiva. Adem‡s, se traza una l’nea firme en la narrativa que se 

expon’a en el videoclip, todo comenzaba siendo alegr’a hasta que se presentara el deseo y 

finalmente un final donde no se consegu’a llevarse a cabo. 

 

 

9.5    Atm—sfera general y establecimiento de la narrativa 

  

Teniendo el marco hist—rico anteriormente hecho, se decide establecer la l’nea 

narrativa de ÒB‡ilameÓ y cada cosa que suceder’a en Žsta. 

  



 37 

Empezando por un planteamiento del lugar, donde se busca un ambiente elegante, sin 

llegar a ser muy extrovertido ya que se trata de un bar clandestino, as’ que la idea es que no 

exista un pœblico muy extenso en Žste. Su construcci—n se basa en un sitio peque–o donde la 

clase y la elegancia sean visibles y distinguidas, existan pocas mesas y un decorado simple 

pero contundente, apoyado por una luz tenue y gente muy bien vestida de la Žpoca. 

  

Algunas referencias reflejan la importancia del decorado de las l‡mparas, mesas con 

mantel y un material en las paredes con una combinaci—n rœstica y tela. 

  

 

Midnight in Paris, (Allen) (2011) 
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Gangster Squad, (Fleischer) (2013) 

 

 

Boardwalk Empire (2010 Ð 2014) 

 

Las principales referencias para la atm—sfera se basaron en Midnight in Paris de 

Woody Allen; Boardwalk Empire de la cadena HBO y finalmente The Great Gatsby de Baz 

Luhrmann, de la cual se tomaron elementos m‡s precisos; todas representativas de la dŽcada 

de los 20. Hubo otros aspectos tomados de la pel’cula Gangster Squad de Ruben Fleischer, 

que aunque se desarrolla en los a–os 40, ten’a elementos narrativos que funcionaban e iban 

acorde a las otras referencias. 
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Finalmente el resultado fue el siguiente bar: 

 

Para entrar m‡s al desarrollo de una narrativa, se construye una l’nea a partir de una 

serie de hechos:  Un grupo de personas entra a un bar para pasar un tiempo de diversi—n, pero 

este prop—sito se ve interrumpido una vez llega una mujer con cuatro hombres que la cuidan, 

roba la atenci—n de su entorno, su presencia es elegante y seductora, es segura de s’ misma, y 

reta a quienes la ven a que la cortejen, haciendo una acci—n t’pica de la narrativa cl‡sica, 

lanza un pa–uelo para que los dem‡s le recojan. 

La mujer representar‡ el deseo en este bar, la provocaci—n en todos y expondr‡ ese 

lado animal de cada uno, sin excepci—n, pues el deseo debe estar presente en todos, ancianos, 

mujeres y hombres. 
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Gangster Squad, (Fleischer) (2013) 

Imagen extra’da de idealmagazine.co.uk 

http://www.idealmagazine.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/b_gangster-squad-

emma-stone.jpg 

  

  

 

Great Gatsby, (Luhrmann) (2013) 

Imagen extra’da de pop.inquirer.net 

http://movies.inquirer.net/files/2013/05/The_Great_Gatsby_21.jpg 
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Protagonista de B‡ilame 

  

Siempre centrada y protegida por sus guardaespaldas inc—gnitos. Cuyas m‡scaras y 

atuendos elegantes logran dar presencia de protecci—n y seguridad. Su construcci—n, se basa 

adem‡s en la justificaci—n desde la imagen propuesta por el concepto de La Mano de Parisi, 

donde sus rostros no son distinguibles y sus manos llevan una venda. 
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Kill Bill, (Tarantino) (2003) 

 

 

Imagen extra’da de B‡ilame La Mano de Parisi 

 

El caos y el desorden empieza a desarrollarse alrededor de esta mujer. Discusiones, 

peleas, insultos y actos empiezan a suceder, tratados en muchas ocasiones desde la 

exageraci—n, todo esto marcar‡ el ritmo y el desarrollo central del videoclip. 
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Duplicity , (Gilroy) (2009) 

 

 

Para el tratamiento de todas estas acciones se toma como principal referencia la 

escena que introduce la pel’cula Duplicity de Tony Gilroy, donde a partir de la composici—n, 

con el uso de planos medios y generales, la tŽcnica de slowmotion y el mismo montaje, se 

logra construir un absurdo de las peleas. 
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Im‡genes extra’das de B‡ilame La Mano de Parisi 

  

Finalmente, cuando todo est‡ por acabar, las personas alrededor est‡n exhaustas y 

derrotadas en el suelo, con un œltimo esfuerzo, comienzan a acercarse para llegar a esta mujer 

pero ella simplemente se marcha dej‡ndolos con el deseo en sus manos. Para esta parte, se 

imitar‡ una concepci—n de las ilustraciones de la ascensi—n de Jesœs sobre todos los mortales, 

tomando como significado la separaci—n de dos planos, uno inmortal y con una sugesti—n de 

un estado inalcanzable y el otro terrenal y sin esa ÒdivinidadÓ presente. Esto se hace con la 
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intenci—n de mostrar como ese deseo se volvi— inalcanzable y presenta otro nivel sobre 

quienes quedan all’ derrotados. 

 

Imagen extra’da de 

parroquiasantarita.org.pe 

http://www.parroquiasantarita.org.pe/wp-

content/uploads/2014/05/dMGL_2_Ascencion.jpg 
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Im‡genes de la secuencia final que surge de la referencia de la Ascensi—n de Jesœs en 

ÒB‡ilameÓ de La Mano de Parisi 

 

Por otra parte, existe una l’nea de tratamiento paralelo para la banda, quienes estar‡n 

en un performance bajo la idea insignia de ellos, manteniendo su identidad en una baja 

percepci—n. Se har‡ a partir de dos formas, la primera como siluetas sobre superficies de 

color; y la segunda como primeros planos de sus instrumentos sobre las mismas superficies. 
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Algunas referencias comparadas con sus resultados son:  

 

 

 

Un D’a En El Mundo, (Vetusta Morla) (2013) 

 

 

 

 

 

Kill Bill, (Tarantino) (2003) 
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Imagen extra’da de ÒB‡ilameÓ, La Mano de Parisi 

 

 

Reptilia, (The Strokes) (2009) 

 

 

Imagen extra’da de ÒB‡ilameÓ, La Mano de Parisi 
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á      9.6 Construcci—n del Tratamiento EstŽtico 

  

Toda la construcci—n estŽtica se trabaja desde el continuo trabajo y la total sincron’a 

entre los departamentos de producci—n, teniendo claro entre todos que los conceptos a 

explotar aporten a la construcci—n del concepto general y toda la base narrativa e idealista 

anteriormente mencionada. Por tanto, los conceptos trabajados son la elegancia, en funci—n 

de construir una ant’tesis desde las acciones y los detalles alrededor de esta, la agresividad y 

la dualidad entre un estado de plenitud y un estado oscuro. 

  

 

9.7  Desde la Direcci—n de Fotograf’a: 

 

 

9.7.1  Look: 

  

Desde el look, se resalta el uso del color y algunas tonalidades fr’as en su mayor’a que 

contrastan con los colores c‡lidos de algunas prendas, como de la mujer que llega al bar. A 

partir de la iluminaci—n, dar la ambientaci—n de bar y un lugar cl‡sico y muy presentable. 
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Gangster Squad, (Fleischer) (2013) 

 

 

Como principal referencia est‡ la anterior escena de Gangster Squad, donde se ve la 

importancia de resaltar el entorno desde la iluminaci—n justificando luces pr‡cticas, 

mostrando la elegancia del lugar, los elementos cl‡sicos y resaltar el color caracter’stico del 

sitio a travŽs de una saturaci—n adecuada del color. Adem‡s, definiendo un buen contraste en 

los personajes, donde el objetivo no es una sombra muy resaltada pero si la suficiente para 

proponer una dualidad en cada uno, tŽcnica b‡sica del thriller. 

 

 

 

 Give Me Love, (Ed Sheeran, 2012) 
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9.7.2  Planimetr’a: 

  

Desde la planimetr’a, la variaci—n de planos medios y planos generales para mostrar el 

lenguaje corporal y otros primeros planos que resalten m‡s las expresiones y algunos detalles 

de golpes. 

 

 

 

 

Duplicity, (Gilroy) (2009) 

  

El uso de primeros planos ayuda a resaltar los impactos y emociones, mientras que los 

planos enteros y generales otorgan un sentido m‡s absurdo y exagerado sumado al 

slowmotion del tratamiento con el que retrata cada momento del videoclip. 
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9.7.3  Movimientos de C‡mara: 

  

El uso de movimientos como algunos track in y track out son planteados para la 

introducci—n de la narrativa y del lugar, as’ como tambiŽn para finalizar el videoclip. Por una 

parte, se toman esos movimientos para dar la sensaci—n de revelaci—n, en el caso del inicio y 

cuando entra la mujer, ya para el final, se plantea con un prop—sito mucho m‡s narrativo, no 

solo revelar como han quedado todos, sino adem‡s para dar la sensaci—n de que el deseo ha 

quedado ah’ mientras que la mujer simplemente se aleja, hacia la oscuridad, mostr‡ndose 

como alguien inalcanzable. 

 

 

Another Love Ð   (Tom Odell) (2012) 

Un largo track out que va revelando la narrativa 

https://www.youtube.com/watch?v=MwpMEbgC7DA 
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Im‡genes extra’das de ÒB‡ilameÓ, La Mano de Parisi 

  

Por otra parte, algunos travellings cortos para presentar algunos personajes, con el 

objetivo de introducirnos desde el entorno en ellos, ver c—mo hacen parte de lo que los rodea. 

  

 

 

 

Fluorescent Adolescent -(Arctic Monkeys) (2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=ma9I9VBKPiw 
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9.8    Desde la Direcci—n de Arte 

  

9.8.1 Vestuario y apariencia: 

 

 

Boardwalk Empire (2010 Ð 2014) 

Nucky Thompson 

Imagen extra’da de leonhunt.co.uk 

http://www.leonhunt.co.uk/files/2013/11/Nucky-Thompson-2.jpg 

 

 

 

El vestuario para los hombres es formal, vestidos t’picos de la dŽcada de los 20 y 

hasta los 40, donde se caracterizaban por ser vestidos de colores oscuros, en escalas de grises 

y colores tierra. Son complementados por el uso de abrigos, gabardinas, tirantas y chalecos de 

tela y sombreros. Camisas muy formales con corbatas cl‡sicas de rayas en su mayor’a. 
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Imagen extra’da de pinterest.com 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/9e/78/2c/9e782cda0babf28de3475ea58d7bb6a9.jpg 

 

 

Boardwalk Empire - (Jimmy Darmody)(2010-2014) 

Imagen extra’da de steve-buscemi.blogspot.com.co 

http://steve-buscemi.blogspot.com.co/2010/08/boardwalk-empire-actores-y-

personajes.html 

  

El uso de elementos para complementar los trajes es esencial. Implementar algunos 

sombreros, boinas, abrigos, tirantas, entre otras cosas. 
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Hombres con abrigos y sombreros, otro construidos de forma m‡s sutil, as’ 

es la representaci—n masculina en ÒB‡ilameÓ. 

 

 

Adriana 

Midnight in Paris, (Allen) (2011) 

Imagen extra’da de pinterest.com 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/5c/cd/cc/5ccdcc1df47253687078074a0d47e347.jpg 
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Para las mujeres, el glamour y la elegancia a partir de vestidos t’picos de la Žpoca, 

sueltos y hasta la rodilla. Son vestidos con algunas decoraciones brillantes. Sus peinados 

cortos y sus accesorios que decoran su belleza son sutilmente expuestos en cada una.  

 

 

Midnight in Paris, (Allen) (2011) 

Imagen extra’da de popsugar.com 

http://media4.popsugar-

assets.com/files/2012/02/06/3/192/1922283/019fb1fae61f3e1c_mip-

thumb.xxxlarge/i/Midnight-Paris-Themed-Oscar-Party.jpg 
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Midnight in Paris, ( Allen) (2011) 

Imagen extra’da de wifflegif.com 

http://38.media.tumblr.com/tumblr_lye489hD2J1r6du08o1_500.gif 

  

  

El uso de elementos como adornos de perlas, en el cuello y en las mu–ecas, los 

adornos en el pelo y guantes son complementos de la personificaci—n de cada una, por 

ejemplo, La Flapper esta compuesta por m‡s brillos y labios rojos resaltados, la mujer adulta 

es m‡s cl‡sica y los guantes le dan ese toque final. 

 

 




































































































































































































































































































































