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I N T R O D U C C I Ó N 

Algunas personas trabajan arduamente y logran amasar grandes fortunas, riquezas, 
fama, yo pienso que su gran secreto no es solo la ambición, perseverancia , 
inteligencia, el estar en el lugar correcto en el momento correcto y todo lo que 
mencionan infinidad de autores, fi lósofos y genios de café.. . . creo que esto va un 
poco mas allá, quizá este aderezado con un poco de pasión, algo de sueños, fantasía 
y falto de temor al fracaso. 

Además, existen muchas definiciones para el éxito, la mía es, se feliz en lo que 
realizas, diviértete, haz lo que te apasiona... . posiblemente no ganes mucho dinero o 
reconocimiento, pero a mi en lo particular me encantaría que mis hi jos me 
recordaran como una persona feliz, plena, a la que le encantaba lo que hacia. 

Por eso este provecto de negocio de doblajes de voz. quizá no sea el mejor, pero 
puede ser muv divertido, así que comencemos hablando un poco de esto: 

La práctica del dobla je es primordial para los comerciales de televisión, películas, 
telenovelas, programas culturales, documentales , etc.. ya que en su generalidad al 
modelo, conductor o actor se le "dobla ' ' con la voz de un locutor profesional , quien 
va a poder seguir las indicaciones del productor. 

El doblaje es muy interesante pero al mismo t iempo muy difícil, y requiere de 
mucha práctica. 

Las preguntas más frecuentes son con respecto a la tesitura, tonos, f lexiones, la 
expresiv idad de la voz. la respuesta a todas estas preguntas es que la voz se educa, y 
no hav v oz que no s i n a para este negocio. 

No es nada fácil, la realidad es que estar detrás de un micrófono v hacerlo bien no es 
algo que se dé de la noche a la mañana. 

Por eso. aquí te damos una pequeña probada de lo que es el mundo del doblaje. 



1. EL D O B L A J E DE V O Z 

Historia del Doblaje 

El cine m u d o que naciera en 1895 no sufrir ía cambios importantes hasta finales de 
los años 20 cuando surge el rumor, que pronto se convertiría en realidad, de la 
l legada del c ine sonoro. Fn 1925 empiezan a aparecer los pr imeros f i lmes sonoros, 
pero no hablados , dejando de lado los carteles que acompañaban la cinematografía 
muda. En el f i lm "Fl Cantante de jazz" ( 1 h e Jazz Singer) de 1927 el cantante Al 
Jolson en tonaba algunas canciones \ pronunciaba algunas palabras, lo cual fue una 
gran revolución en el mercado fílmico. Pero el primer film cien por ciento hablado 
fue "Luces de Nueva York" (I ights of New York) producido en 1929. 
Ante esta innovación los estudios productores de Europa y Amér ica comenzaron la 
producción de películas habladas lo cual llevó a una complicación, el idioma de los 
f i lmes, los cuales no podían ser distribuidos a países que hablaran distintas lenguas. 
En el cine m u d o se traducían los carteles a todos los idiomas pero en el cine sonoro 
el subt i tulaje no resultó satisfactorio. Se pensó en la solución de filmar a los mismos 
actores hablando en idiomas diferentes, o con actores de diferentes partes del 
mundo en los mismos escenarios, pero el gasto era demasiado y los resultados no 
eran buenos. 

La solucion al problema la dio Jacob Karol que en 1930 inventó un sistema de 
grabación que permitía sincronizar los movimientos de los labios de un actor en un 
film con el de otro que se encontraba en el estudio de grabación. Este sería el 
nacimiento de la técnica conocida como DOBLAJE, el cual después de muchos 
ensavos v tentativas llegó a tal perfección que ha hecho posible el disfrute de la 
parte gráfica de la cinta sin que el diálogo desmereciera en nada, de este modo en la 
actualidad el mundo entero puede ver producciones de otras lenguas y escucharlas 
en su propio idioma. 

El cine había conquistado la palabra v no cesaría de evolucionar v de progresar. En 
sus inicios el sonido de las películas se grababa en discos lo cual ocasionaba 
dif icultades para la s incroni /acion de la voz > el mov imiento. Pero Eugene Lauste 
demost ro que el sonido se podía incorporar en la película en una banda sonora 
paralela v cont igua a la banda de imágenes, todo en el mismo soporte. 
A partir de ahí pudo descomponerse la banda de sonido en sus tres componentes 
fundamenta les : diálogos, música v efectos sonoros, que mediante la operación de 
mezcla se fundían en la banda sonora definitiva. A su vez. las bandas de música y 
efec tos mezclados pasaron a constituir el soundtrack o banda internacional que se 
exporta con las películas para permitir su doblaje a otro idioma. 



Qué es doblaje 

El doblaje es la técnica que consiste en reemplazar el d iá logo original generado en una 
producción audiovisual , por otro nuevo, de manera que resulte pe r fec t amen te 
s incronizado tanto en t iempo como en mímica fonética al d iá logo origina!. 
La adaptación de diálogos a otras lenguas es lo más f recuente , pe ro t ambién se realizan 
doblajes al m i smo idioma. 

El traductor es quien se encarga de adaptar el diálogo original al español neutro, 
a justando las palabras, de acuerdo a los intervalos de t iempo, a los movimien tos de los 
labios de los personajes. 

Los actores de voz son fundamentales en el proceso del dobla je . Son profes ionales que 
tienen la habilidad de expresar emociones sólo con la voz. adap tándo la de acuerdo a los 
personajes que interpretan y dándole la inflexión y el énfas is necesar io para conservar 
la intención del diálogo original. 

Para lograr la sincronización de la voz del actor con la imagen, se t rabaja con 
segmentos cortos de diálogo (takes) los cuales son repetidos una y otra vez en forma 
cíclica (loop) en un monitor; el actor debe leer el par lamento que debe decir mientras 
escucha a través de audífonos el diálogo original y así poder s incronizar su voz con el 
movimiento labial del personaje. Cuando el actor ya ha logrado una buena 
interpretación y sincronización de labios (Lipsync) se graba la toma. Esta técnica 
conocida como A D R . looping o Word Fit (en l ' .S .A. ) es la m á s util izada. 



2. T I P O S l)F. D O B L A J E S E X I S T E N T E S 

2.1 Doblaje en el mismo id ioma: 

Cuando se filma una película, muchas \ eces no se ocupa el diálogo grabado en escena, 
sino que se graba el d iá logo en post producción y se crea una pista de música y efectos 
para recrear todos los son idos que deben aparecer en la escena que se f i lmó. En este 
caso son los mismos actores que aparecen en la f i lmación los que ponen su voz en el 
doblaje. Se habla de ' looping' va que el actor escucha varias veces las líneas antes del 
lipsv nc. 
En la f i lmación de spots publicitarios generalmente se contratan modelos para la 
actuación y luego se dobla la voz con un actor o locutor profesional . Si el comercial 
será t ransmit ido en \ arios países, en cada uno de ellos se realizará un dobla je o locución 
diferente. 

Doblaje al mismo idioma también se realiza para hacer más fácil la exportación de 
producciones audiovisuales que tienen los diálogos con un marcado acento local o con 
modismos propios del país de origen. Así por ejemplo hav producciones argentinas y 
españolas que deben ser dobladas en México para la transmisión por televisión en ese 
país. Esto también ocurre en otras partes del mundo. va que por e jemplo , el inglés de 
Estados Unidos es dist into al del Reino Unido > al de Australia, el por tugués de Brasil 
es distinto al de Portugal, etc. H doblaje latinoamericano es hecho sólo para la 
distribución en Lat inoamérica debido a que en España realizan sus propios doblajes , por 
lo dicho anteriormente. 

Los canales de televisión abierta deben emitir programas en el idioma propio de su país, 
por lo tanto es necesario doblar las producciones que se encuentren en otra lengua. 

2.2 A D R y Doblaje a otras lenguas: 

En la actualidad el dobla je se realiza con m a \ o r facilidad porque la ma>oría de las 
producciones audiovisuales son hechas pensando en que poster iormente serán dobladas a 
muchos idiomas, por esto se elaboran las versiones internacionales, que tienen la 
característica de estar " l impias" de créditos v subtítulos, además de tener varias pistas de 
audio independientes, l ' n a de ellas contiene solamente los diálogos v o locuciones 
originales, la cual es reemplazada por el diálogo doblado conservando las pistas de música 
> efectos originales (M&E) . Esta técnica es el llamado ADR o reemplazo automático de 
diálogos. 

Pista de Música > L-fectos- Se refiere a la música de incidental o de fondo, y al ambiente 
sonoro respectiv ámente. H ambiente sonoro son todos los sonidos que prov ienen de la 
escena v los que pertenecen a ella, sean naturales o artificiales, en este úl t imo caso está el 
folev. que es la creación de sonidos v ruidos en estudio. 
Ln el caso de las pelicular v series de televisión se elabora la pista o banda internacional, la 
cual consiste en una pista con los diálogos, una con los efectos v otra con la música de 
fondo (background music) . también pueden estar los efectos v la música en una sola pista 
(M&E). 



2.3 Doblaje en dibujos animados . 

2.3.1 Las voces de los dibujos animados 
Lo primero que tiene que estar listo antes de la grabación de v oces es el guión \ el storv 
board. el cual esta di \ idido por escenas y planos con los mov imientos cla\ es de los 
personajes, algo similar a una revista de comic o historieta. 1:1 stor> board y los libretos con 
los diálogos son ent regados a los actores de voz para que ellos puedan hacer su trabajo que 
consiste en caracterizar al personaje por medio de la voz. pensar en como grita, llora, habla 
o rie el personaje de acuerdo a su personalidad. Entonces se procede a grabar los diálogos 
que están establecidos en el libreto. 
Si los personajes también tienen que cantar en el programa, la música se graba primero y 
luego los actores interpretan la canción. 
Cuando ya están grabadas las voces, viene el proceso de marcar en cada instante de tiempo 
las vocales o consonantes que el actor ha pronunciado, para poster iormente realizar la 
animación del mov imiento de la boca del dibujo animado. También los animadores al 
escuchar la interpretación del actor obtienen nuevas ideas sobre cómo se moverá el 
personaje o cuales serán los gestos y actitudes que tendrán que crear por medio de la 
animación. 

2.3.2 El Doblaje de Dibujos animados 

I n los dibujos an imados el dobla je de voz corresponde a la grabación de los diálogos 
sometiéndose a lip-sync, es decir, al mov imiento de la boca de los d ibujos animados, lo 
cual disminuve un poco la libertad de actuación va que las líneas deben de coincidir con la 
animación ya creada, distinto al trabajo previo de creación de voces. 
Los dibujos animados deben ser doblados a distintos idiomas pero s iempre tratando de 
mantener la escencia de la voz original. Si es un personaje que no requiere tanto apego al 
original, ese ess el gran t rabajo que sólo los actores de doblaje pueden realizar genialmente. 



3. E L P R O C E S O D E L D O B L A J E 

3.1 P re -p rocJucc ión 

I - Material necesario para un doblaje 
II - La sección de montaje (The cutting room) 
III.- La sección de producción 
IV.- Traducción 
V.- Adaptación de diálogos 
VI.- Reparto de voces (Casting) 

3.2 P r o d u c c i ó n 

VIL- Grabación de voces en sala 
VIII.- Dirección de sala 

3 .3 P o s t - p r o d u c c i ó n 

IX.- Mezclas 
X.- Control del doblaje 
XI.- Entrega del sonido de la versión doblada 
XII.- Negativos de sonido 
XIII.- Transcripción de las mezclas a M.O. (CD Disk) o Cassettes HIGH-8 
XIV.- Tiraje de la primera copia (Cheekprint - trabajo laboratorio) 
XV.- Tiraje de copias positivas para su prosección en los cines (Trabajo - laboratorio) 
XVI.- Grabación en banda aparte 
XVII - Subtitulación 
XVIII.- Duración temporal de un doblaje 

X V I I I . - D U R A C I Ó N T E M P O R A L D E UN D O B L A J E 

La duración del doblaje de una película standard (12 rollos v con un diálogo normal) son 
unos 10 días porque, actualmente, el negativo de sonido raras veces se prepara en los 
estudios de doblaje, no obstante, deberíamos pensar más en 15 días: 

Traducción literal 
Adaptación de diálogos 
Grabación de diálogos 
Mezclas 
Entrega de sonido 
T o t a l 

Marcha rápida Marcha normal 

3 días 
2 días 
3 días 
2 días 
2 días 
10 días 

5 días 
4 días 
4 días 
2 días 
2 días 
15 días 

Lógicamente hay películas mu> complicadas en las que se puede tardar un mes o mes > 
medio. Todo depende del tipo de película, del estudio de doblaje, de la disponibilidad de los 
actores, de las exigencias del cliente, de si hav supervisor extranjero que tiene que justificar 
sus enormes honorarios, etc. etc. etc. 



4. E S T U D I O S DE G R A B A C I O N , C O M P A Ñ I A S Y E S C U E L A S DE D O B L A J E . 

4.1 Algunos estudios de grabación. 

México 
F1 estudio 
Maniatan Beat 
Pianica 
Studio Pro>ect 
Suite S>nc 
Track 3 

USA 
AZ Productions 
Bell Sound 
L.atte Mix 
Mad City 

4.2 Compañías de Doblaje y Subtitulaje 

Art Sound Miami. U S A 
Ata\ isa Publicidad. México 
Audio Master 3000. México 
Audio Post. México 
Grupo Macias Sono-Mex. México 
BVI Communicat ions . Miami 
1 -Sound . México 



4.3 Escuelas de Doblaje existentes 

Talento Escénico. Méx ico 
Atril. España 
1-scuela de Cine de Aragón. España 
1MVAL (Escuela de cine de Bilbao). España 

Curso basado en tres pilares. 
Voz. Tonos > Lipsync. 

• Introducción al dobla je 
• Fl take 
• Sincronía 
• Código 
• Marcas (técnica a seguir) 
• Ejercicios de lectura 
• Ejercicios de memor ia 
• Primeros takes en castel lano 
• Primeros takes en versión original 
• Encaje 
• Técnicas de dobla je 
• Interpretación en dobla je 
• Doblaje de películas con sonido referencia 
• Doblaje de películas previamente dobladas 
• Asimilación de tonos 
• Doblaje de películas en habla no española 
• Prácticas en atril 
• Dramatizacion 
• Dibujos an imados 
• Documentales 
• Doblaje profesional en cine \ publicidad 
• Practica sobre t rabajo real 
• I rabajo fin de cursos. 



5. N U E S T R A C O M P A Ñ Í A 

5.1 Misión 

Ser la mejor compañía de dobla jes de lengua extranjera al español. 

5.2 Visión 

Proporcionarle el m á x i m o placer auditivo en cualquier producción de audio o audiovisual 
en lengua española, con los mas altos es tándares de calidad (técnica y humana) . 

5.3 Diferenciación 

Contar con los mejores directores artísticos, productores > de "cast ing". así como con 
actores especialistas en el ramo > alianzas estratégicas con escuelas de doblajes. 

5.4 Mercado meta 

Compañías Televisivas y Cinematográf icas , productoras de series y películas en lengua 
inglesa y con mercado meta Lat inoamericano, dentro y fuera de los EUA. 

Compañías productoras de d ibujos animados, que incursionan con sus producciones al 
mercado meta la t inoamericano, dentro y fuera de los EUA. 

Las 86 (ochenta y seis) televisoras en lengua hispana existentes en los Estados Unidos de 
America, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

• Universal Pictures 
• Nickelodeon 
• Fox 
• Fox Kids 
• Columbia TriStar Int. Televisión 
• TV Globo 
• Walt Disney 
• People & Arts 
• Discoverv 
• HBO 



5.5 Características del Mercado Meta (En los Estados Unidos) 

La capital del país. Washington. D.C.. con mas de 4 .400.000 habitantes es la décima área 
metropolitana más poblada en la nación. 

De acuerdo con la consti tución, el gobierno federal está dividido en tres poderes: 
El poder ejecutivo. Está encabezado por el presidente quien, jun to con el vicepresidente, es 
elegido en elecciones nacionales cada cuatro años. 
El poder legislativo. Qué se compone de dos cámaras: el senado y la cámara de 
representantes. 
El poder judicial . Qué está compuesto por los tr ibunales federales de distrito. 11 tribunales 
federales de apelación y la corte suprema. 

5.5.1 Poblacionales 

Población en EUA a Noviembre del 2000 276 '059 .0000 habitantes. 

Población de Origen Hispano 
Población 
Edad promedio 
Poblacion masculina 
Población femenina 
Porcentaje de total de población 

2000 1999 1998 1997 
32.832 31. 337 30.252 29.182 

29.1 28.8 28.7 28.5 
16.489 15.761 15.233 14,716 
16.343 15.576 15.018 14.466 
11.9% 11.5% 11.2% 10.9% 

Áreas de m a \ o r población hispana en EUA (2000) 

Arizona 1 '009.764 3 . 0 7 % 
California 9"780,061 2 9 . 7 9 % 
I lorida 2' 160.610 6 . 5 7 % 
Illinois r 192.995 3.63 % 
New Jersev 885.765 2 . 7 0 % 
New York 2"021.291 6.15 % 
1 exas 5*810.933 17.69 % 

Según las expectat ivas de crecimiento, se espera que la población latina dentro de los 
F.L'.A. se duplique dentro de los próximos 25 años. 



5.5.2 Culturales 

Características de la subcultura Hispano-Amer icano 

- Características: 
•Lealtad a la marca 
•Busca marcas conocidas 
•Productos frescos 
•1 iendas pequeñas y trato personal 
•Orientados hacia el precio 

- Comercial ización: 
•Diferenciar la publicidad a los d i fe ren tes subgrupos hispanos 
•Entender valores culturales 
•Medir el grado de adaptación e in tegración a los EUA 
•La telev isión es el medio idóneo pa ra llegar a los hispanos 

Algo mu> apreciado por los consumido re s hispanos es "tener publicidad dirigidas a ellos en 
su propia lengua" (Fusión Mult icul tural Marketing). 

5.5.3 Comportamiento de c o n s u m o y tendencias 

El crecimiento de la población latina, su poder adquisit ivo y su ubicación como la primer 
minoría dentro de los Estados Unidos , ha generado que vayan en aumento la cantidad de 
compañías que dirigen su publ icidad y es fuerzos por entrar al mercado de los hispano-
parlantes. 

Fn recientes estudios de la Univers idad de Georgia se determino que el poder de compra de 
los latinos tiene una tasa de c rec imiento nacional anual de 8.7 °o, casi el doble de la tasa de 
los no latinos. 

Solo en California, el poder de c o m p r a de los latinos creció a $ 171 U S D billones el año 
pasado (2002) v puede extenderse a un es t imado de $ 260 billones en cuatro años, que 
representaría una tasa anual de c rec imien to del 13 % 

Ln North Carolina se reporta el m á s rápido crecimiento del poder de compra de los 
hispanos de $ 843 U S D mil lones en 1990 a $ 8.3 billones en 2002 v esperándose que sea de 
$ 20 billones en 2008. según es tudios real izados por el Seling Center for Economic Growth 
de la L'niversidad de Georgia . 

I I ingreso medio de una famil ia latina en los E.U. es del 82.2 % del de una familia típica 
estadounidense. 

El 54 °o de las famil ias hispanas t iene 4 o mas integrantes, esto en comparación con el 
31 ° o d e una familia típica es tadounidense 



La investigación de la Univers idad de Georgia , encont ró que los latinos son mas jóvenes 
que el conjunto de la poblac ión , lo que los convier te en un gran mercado no solo hoy. sino 
también en el mañana . 

En Cal i fornia a lgunas c o m p a ñ í a s como Wal-Mar t y Kmart en ad ic ión a su publicidad en 
español, están cambiando sus inventar ios y s is temas de crédi to, así c o m o contratando a más 
latinos, para atraer a los compradores hispanos. 

Algo característ ico en las famil ias latinas es efectuar las c o m p r a s l levando consigo a "toda 
la famil ia" , la madre , los hi jos , el padre , la abuela, etc. 

Una investigación real izada por el Food Market ing Institute a r ro jo que el p romedio de la 
familia latina gasta S 117 U S D en golos inas por semana , en c o m p a r a c i ó n con los $ 87 U S D 
de la población en general . 

La revista Hispanic Business reporto que las compañías gas taron en el 2002 . $ 2.46 U S D 
billones en publicidad dir igida a los latinos, lo que representa un 11 % de aumen to en 
comparac ión al año anterior. Pero la publ ic idad no solo va d i r ig ida al publ ico latino, sino 
que esta s iendo d iseñada para ref le jar la cultura latina 

Una frase que se hace mas popular entre las compañías es: " D a la opor tunidad a los 
hispanos de enamorarse de tus productos y ellos te encontraran en cualquier parte" , 
haciendo una clara alusión a su alta lealtad a la marca . 



6. A N Á L I S I S F O D A 

A N A L I S I S DE F U E R Z A S , O P O R T U N I D A D E S , D E B I L I D A D E S Y A M E N A Z A S 

Fuerzas 

• Equipo y sof tware profesional 
• Actores, director, productor y editor profes ionales 
• Establecimiento de al ianzas con asociaciones y escuelas de teatro y doblajes 
• Bajo costo, al utilizar actores no reconocidos en el medio 

Oportunidades 

• Ganar nombre y mercado con base en un t rabajo profesional , haciendo hincapié en 
los rubros de correcta selección de actores , dirección, producción y edición. 

• Aprovechar el prestigio con el que cuenta el medio del dobla je mexicano, aun en su 
decadencia actual. 

• Pequeñas televisoras y emisoras independientes , descuidadas por las grandes 
compañías de dobla je 

Debilidades 

• Subcontratación para empresas ya establecidas en el r amo 
• Compañía pequeña que no cuenta con un nombre en el medio 
• Al iniciar se tendrá un débil o nulo poder de negociación 

Amenazas 

• Ext remadamente vulnerable f inancieramente 
• Al iniciar se tendría el trato de fo rma directa con el subcontratante \ no con las 

productoras o distr ibuidores. 



7. E S T R A T E G I A Y A L I A N Z A S 

E S T R A T E G I A D E M E R C A D O 

D I F E R E N C I A C I O N 
Definición Ser la me jo r compañía de dobla jes de lengua extranjera al español. 

Contar con los mejores directores artísticos, productores y de 
"cas t ing" , así como con actores especialistas en el ramo y alianzas 

estratégicas con escuelas de dobla jes . 
Objetivos 1. Proporcionarle el máx imo placer auditivo en cualquier 

producción de audio o audiovisual en lengua española, con los 
mas altos estándares de calidad (técnica y humana). 

2. Atacar el nicho de pequeñas productoras y emisoras de lengua 
hispana 

Implicaciones 1. Establecer una compañía 100 % regiomontana que cuente con 
estudios de grabación, equipados con lo mas moderno en 
tecnología, basándonos en medios electrónicos de grabación, 
mezcladoras y sof tware de vanguardia 

2. Contar con profesionales del doblaje , dirección, producción y 
edición. 

3. Establecer convenios con escuelas de Doblaje (Talento escénico, 
I M V A L ) y asociaciones de actores (Anda y Screen Actors Guild 

Asoc. Internacional de actores de doblaje-) 

Tálenlo escénico México- Academia que cuenta con 34 años de experiencia en el medio y 
profesorado al tamente cal i f icado > de renombre, como: Á K a r o Carcaño y Jesús Caldas. 
1MYAI - F s c u e l a de cine de Bilbao- Afamada por su plan de estudios y la capacidad de su 
profesorado, así como por la calidad interpretativa de sus egresados. 



C O N C L U S I O N E S 

El mercado actual es dominado por solo grandes compañías de doblajes , como Art Sound 
(Miami), Audio Master 3000 (México) , Grupo Macias (México), etc., las cuales 
recientemente iniciaron una o la de fus iones y adquisiciones de sus similares, 
pr incipalmente Mexicanas , Bras i leñas y Estadounidenses; Estas, se encuentran abocadas a 
grandes producciones y p royec tos con las importantes televisoras y compañías de 
producción c inematográf icas y televisivas, aumentando los precios de sus servicios de una 
maneras drástica y con un aprec iab le decremento en su calidad, olvidando por completo el 
mercado de las pequeñas c o m p a ñ í a s independientes de habla hispana (televisoras y 
productoras). 

Buscando pr imeramente " m a q u i l a r " el servicio de doblaje a una compañía ya establecida, 
para ganar experiencia y algo d e " reputación" en el medio, establecer alianzas con escuelas 
y asociaciones, para pos ter iormente , atacar el mercado de las pequeñas compañías 
independientes de habla h ispana en los Estados Unidos. Es el momento de intentarlo, será 
ext remadamente difícil al pr incipio , pero grandemente enriquecedor y porque no, 
admitámoslo mucho muy diver t ido y de eso se trata esto, ¿verdad? 



B I B L I O G R A F Í A S 

http: doblaje.est 'era.cl 

http: im \a l . com 
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A N E X O S 

13.1 Marco Regulatorio 

Ley Federal de Radio y Televis ión, (pero también se debe considerar los reglamentos de 
Sitatyr y de la Anda) 

13.2 Guía de Equipo Básico 

• Computadora (mín imo con un procesador Pentium 2) 
• Mezcladora de sonidos (de 6 u 8 canales) 
• Micrófonos y bocinas 
• Tarjeta de sonido (mín imo 16 bytes) 
• Música > efectos, p rograma C D player (reproductor de C D ) 
• Contar con programa de audio (shout cast o real player) 
• Estudio de grabación (los cartones de huevo, aun funcionan como un magni f ico 

aislante de sonido, además de económico) 

13.3 Doblajes de disco anexo 

• Científico loco 
• Ayudante cicntif lco 
• Minero 
• Pa\ aso 
• Duende 
• Ranchero 
• Marciano 
• Robot 
• Caricatura 

13.4 Proceso de Doblaje 

Mu\ extenso \ detallado (se anexara en documento final) 



13.4 Proceso de Doblaje 

I.- P R O L O G O 

2 - MA TbRlAL N E C E S A R I O P A R A UN DOBLAJE 

3.- LA SECCIÓN DE M O N T A J E (The cutting room) 

4.- LA SECCIÓN DE P R O D U C C I Ó N 

5 - T R A D U C C I Ó N 

6.- ADAP I"ACIÓN DE D I Á L O G O S 

7.- R E P A R T O DE V O C E S (Casling) 

8.- G R A B A C I Ó N DE V O C E S EN SALA 

9.- DIRECCIÓN DE SALA 

10.- M L / C L A S 

II . - C O N T R O L DEL D O B L A J E 

12- I N PREGA DEL S O N I D O DE LA VERSIÓN D O B L A D A 

13.- N E G A T I V O S DE S O N I D O 

14 - 1 I N S C R I P C I O N DE LAS M E Z C L A S A M.O. (CD DISK) O C A S S E T T E S IIIGH-8 

15 - T I R A J E DF LA P R I M E R A COPIA (Checkprint - t rabajo laborator io) 

16 - 11RAJE DE COPIAS POSITIVAS PARA SU P R O Y E C C I Ó N EN LOS CINES (Trabajo -
laboratorio) 

17 - G R A B A C I Ó N EN B A N D A A P A R T E 

18 - SUBTI I ULACIÓN 

19.- DL RACIÓN T E M P O R A L DE I N DOBLAJE 

20 - BIBl IOGRAI ÍA 



1.- P R Ó L O G O 

Cuando en febre ro d e 1895 los he rmanos L u m i é r e cons igu ie ron que las imágenes se movieran , 
e m p e / ó a hacerse rea l idad el deseo de la r epresen tac ión de la v ida en m o v i m i e n t o que empezó 
cuando los habi tan tes d e A l t ami r a pintaron e s a s f iguras ági les y sa l tar inas sobre las paredes de 
sus cavernas . Había n a c i d o el c ine m u d o . 

Cuando , en 1926. esas i m á g e n e s tuvieron s o n i d o y pud ie ron hablar , nació el c ine sonoro y el 
Sép t imo Arte presen tó sus c redenc ia les . A par t i r de esa fecha , las pe l ícu las sonoras empezaron a 
cruzar f ron te ras : se in ic iaba la d is t r ibución c i n e m a t o g r á f i c a a nivel mundia l . Se p r o j e c t a b a n en 
países donde la gran m a y o r í a d e los e s p e c t a d o r e s no podía en tender las , era impresc indib le que 
los pe r sona jes hab la ran el m i s m o id ioma q u e los espectadores para pode r l legar al gran público, 
leer letreros era i n c ó m o d o e inc luso difíci l pa ra a lgunos , por lo que las g randes productoras 
decidieron sonor izar a lgunas de sus pe l ícu las en el id ioma y con voces del país donde se iban a 
explotar y. a raíz de esa idea, nac ió el dob la j e . 

Al principio sólo se dob l aba al español , inglés , f rancés , a l emán e i tal iano; ac tua lmente se dobla a 
una inf inidad de id iomas . En España . Ba rce lona dio el p r imer paso, real izó su pr imer dobla je en 
1929. seguida de Madr id . Pero, cuando ve rdade ramen te el dob la je t omó carta de naturaleza, fue 
después de la guerra civil . 

En 1940. el gobie rno f ranquis ta decre tó q u e todas las pel ículas que se explotaran en el país 
tenían que estar hab ladas en español . lo que sirvió no sólo para que el públ ico las entendiera, 
sino para alterar los d i á logos b a j o el e fec to d e una férrea e implacable censura . Probablemente el 
dobla je actual deba par te de su exis tencia a aquel decreto. Las vers iones dob ladas recibieron un 
magní f ico espa ldarazo . 

Se crearon es tudios S I M U L T Á N E A M E N T E en Madrid ( F O N O E S P A Ñ A ) y en Barcelona 
(I r i l la-la-Riva y M e t r o - G o l d w y n - M a y e r ) . f u n d a d o s a m b o s en 1933. Es tudios como Orfea o 
Hugo Donatell i . desaparec idos hace m u c h o s años , fueron autént icos p ioneros en el ba/bucíenle 
arte de doblar películas. Todas las grandes productoras se apresuraron a doblar al español sus 
películas mas importantes , incluso la pres t ig iosa M - G - M (Metro GoJdvvyn Mayer ) montó un 
I studio de Dobla je en Barcelona, que cerró a finales de los años cincuenta. Sin la menor duda, 
de 1953 a 1985 el dob la je vivió su época dorada, el palmares de voces de entonces aún no ha 
tenido parangón. Figuras del teatro, del c ine v de la radio pululaban por las salas de grabación, 
era un trabajo elitista, el dobla je tenía clase y hechizo. 

Después, con la l legada de la televisión, el dob la j e se adocenó, su volumen fue incrementándose 
paulat inamente hasta que. a mediados de los años ochenta, hubo una verdadera explosión, el 
número de dobla jes se disparó \ la calidad se resintió profundamente . El cuerno de la abundancia 
hizo que brotaran, c o m o por encanto, es tudios por todas partes, los l lamados "Estudios 
Champiñones" , no sólo aparecieron en Madr id y Barcelona, c iudades emblemát icas en cuanto al 
doblaje, sino también en Bilbao. Vigo. Sevil la . Gandía v muchas mas.. . Llegó la fiebre del 
doblaje, fiebre que desde entonces, para bien o para mal. seguimos dis f ru tando o padeciendo. 



según se mire ¡ P E R O N O O L V I D E M O S N U N C A Q U E EL D O B L A J E BIEN H E C H O ES 
l O D O l T M A R T E ! 

2.- M A T E R I A L N E C E S A R I O P A R A UN D O B L A J E 

F1 doblaje de pe l ícu las se inició en España sobre el año 1929 pero fue en 1939. después de la 
guerra civil, c u a n d o ve rdade ramen te tomó carta de naturaleza. El gobierno de entonces obl igó a 
que todas las pe l í cu las ex t ran je ras se exhibieran dobladas al español . 

G U I O N O R I G I N A L El guión original ( "Sc r ip t " o "Cont inui ty") es el l ibro donde están los 
diálogos de la pel ícula . Ha \ varios t ipos de guiones: 

A Guión de r o d a j e Es el libro que sirve de base para el rodaje de la pel ícula. Suele ser bastante 
incompleto, g e n e r a l m e n t e faltan todas aquel las f rases que. sobre la marcha , se van añadiendo a la 
película d u r a n t e el rodaje . Raramente se recibe este tipo de guión pero, cuando un Estudio lo 
recibe para un dob la j e , supone una auténtica traba, espec ia lmente para el t raductor , que t iene que 
completar lo c o t e j á n d o l o con el d iá logo grabado en la copia de t raba jo de la pel ícula. En el argot 
del dobla je , a e s t o se le l lama "sacar de oído". A veces, hay pel ículas que. por imperat ivos de 
estreno, se d o b l a n cuando aún el roda je no ha terminado; en es tos casos se suele t rabajar sobre un 
guión de r o d a j e que se va comple tando con las páginas de nuevos d iá logos que van l legando 
c o m o en go teo . 

B Guión de d i á l o g o s ( "Dia logue List" o "Continui ty") - Es el libro resultante de sacar, en 
movio la . el d i á l o g o de una copia posi t iva y defini t iva. Hay empresas que se dedican a esto como, 
por e j emplo . G E L U L A . en Hol lywood . Por regla general, están todos los d iá logos de la película 
v. n o r m a l m e n t e , t ambién el met ra je o pietaje (medición en metros o pies de la cinta de la 
película) e s p e c i f i c a n d o el lugar exacto donde tiene lugar cada escena. Con este libro se puede 
t rabajar c ó m o d a m e n t e , pero no es el idóneo para el dobla je , a no ser que venga acompañado de 
una Lista de Ins t rucc iones ("Inst ruct ions List") donde , además de todos los d iá logos de la 
película, se ac l a ran m u c h a s de las expres iones en "slang" ( jerga coloquia l o cal lejera) . Warner 
Bros, y C o l u m b i a suelen uti l izar a m e n u d o este sistema. 

C Guión de d i á logos c o m b i n a d o con la lista de subtí tulos ( "Combined Dia logue List") - Es el 
mejor libro p a r a un dobla je . En una co lumna , lleva todo el texto de los d iá logos v. en otra, el 
texto de los sub t í tu los (para los países donde no se dobla) , además de una serie de aclaraciones 
sobre el "s lang" exis tente en los diálogos. Es la combinac ión del Guión de Diálogos, la Lista de 
Instrucciones \ la l ista de Subt í tulos . Este es el libro perfecto para un dobla je . Paramount suele 
u t i l i / a r c o n as idu idad este s is tema. 

D En caso d e q u e no exis ta n ingún libro o guión, se "sacará de oído" toda la película. 

E Lista de sub t í tu los ("Subt i t les List") - Es el libro donde los d iá logos de la pel ícula es tán 
preparados pa ra la confecc ión de los subtítulos. Llevan el "pie de entrada" ("Start"), "pie de 
salida" ( " l ' in i sh") y me t ra j e ("footage") . El metra je es la d i ferencia numér ica entre el pie de 
entrada > el de sal ida e indica el numero de letras > espacio que debe tener el subtitulo. 



COPIA DE T R A B A J O ("Workpr in t" ) - Las pe l ícu las se dividen en rol los ("reels"). 
Normalmente , suelen tener 12. pero las hay hasta de 30 rollos. Los rol los se agrupan formando 
pares (el impar > el par - "Sect ions A & B"). d a n d o lugar a lo que se l lama Bobina (o "Reels 
A+B") . La copia de t raba jo ("workprint") es una cop ia positiva ("s tandard") de la película que se 
va a doblar. Hasta hace unos años , esta copia s i empre venía sobre un sopor te ópt ico de formato 
16 o 35mni; ac tua lmente también viene en vídeocasset te . Aunque las g randes producciones , por 
norma, casi s iempre v ienen en formato 35mm. . es infini tamente me jo r a la hora de adaptar, 
grabar diálogos > mezclar 

B A N D A DE M U S I C A Y E F E C T O S (("Banda Internacional" , "Musse f f ec t s t rack" o "M/E 
track") - A esta banda, e r róneamente , se le suele l lamar "SoundTrack" en la mayor ía de los 
Estudios. I lasta hace unos años , esta banda s i empre v enía sobre un sopor te magné t ico de cinta de 
una pulgada. 16 o 3 5 m m . ac tualmente también \ iene en cassette o en C D . Es una banda que 
contiene la música, los e fec tos sonoros, canc iones (si éstas no se van a doblar . En caso de 
películas musicales donde se doblan las canc iones , se reciben una bandas preparadas 
especialmente) . 

Jamás cont iene diá logos, a no ser que algún persona je hable en una lengua exót ica o distinta a la 
de la película y deba seguir hab lando en esa lengua en la versión doblada , en tonces sí suelen 
v enir. Genera lmente , este pe rsona je no se dobla en sala: a la hora de la mezc la , se extrae de esta 
banda. 

A veces, estas bandas están incompletas: en tonces se completan hac iendo los e fec tos en sala o 
lomándolos de archivo o de copia. En caso de que no exista la banda de mús ica y efectos , se 
puede confecc ionar en el Es tudio si bien resulta un proceso largo y laborioso, a base de hacer 
efectos en sala, sacar de archivo, preparar mosa icos , etc. 

3.- LA S E C C I O N DE M O N TAJE (The cutt ing room) 

H monta je es pr imordial para la buena real ización de una película. Es d igno de mención el hecho 
de que famos í s imos directores, c o m o David Lean, fueran montadores antes de dedicarse a la 
dirección. En el dob la je s iempre ha ocupado t ambién un puesto re levante aunque , úl t imamente , 
con la llegada de la digi ta l ización, ha quedado re legado a una labor m á s mecánica que artística. 

He aquí las pr incipales mis iones del Montaje : 

A Registro de material 

- Tan pronto como llega el material para un dob la j e (guión, copia de t raba jo v banda 
internacional), se re\ isa. ca ta loga, se abre una ficha con el título de la pel ícula y se pasa nota a la 
Sección de Producción. Es m u \ probable que el guión se haya recibido con anterioridad y obre 
en poder de la Sección de Producción, pendiente de traducción. 

B Proceso de pautado 
1 4 9 1 5 5 



- El pautado consis te en dis t r ibuir el diálogo, s i g u i e n d o unas n o r m a s establecidas, en pequeñas 
fracciones l l amadas T A K E S (o T O M A S . S iempre se ut i l iza el vocablo inglés) a las que se les va 
apl icando un número de ident i f icación. Después , l a Secc ión de Producc ión , basándose en estos 
números ident i f icables . podrá preparar los g r á f i cos , que servirán para saber los actores que 
intervienen en los dis t intos takes que componen la pe l ícu la y proceder a convocar los para la 
grabación de los d iá logos en sala. Para realizar la l abor de pautado , el montador (o editor) utiliza 
la copia de t raba jo de la pel ícula y el guión. 

Con el t ranscurso del t i empo este proceso ha ido s u f r i e n d o al teraciones. Hasta 1990 
aprox imadamente , el mon tador ca rgaba en una mov iola la copia de t raba jo (rollo a rollo) y 
s iguiéndola con el guión original real izaba el p a u t a d o , marcaba en el guión original el diálogo 
comprendido en cada uno de los takes y le ponía u n n ú m e r o de ident i f icación, marcando 
también, a su vez . en la cop ia de la película ( s i e m p r e con lápiz graso para poder borrarlo una vez 
finalizado el dob la je ) el lugar exac to de pr incipio \ fin del take. pon iéndo le el mi smo número 
identif icable que había pues to en el guión para q u e todo cuadrara 

Después, la copia de t raba jo se t roceaba en el n ú m e r o de takes marcados , y los dos ex t remos de 
cada take ya cor tado se unían por med io de una c o l a d e arrastre (" leader") y se fo rmaba un anillo 
("loop" o "ring") que. de spués de cargar lo en el pro> ector , corría indef in idamente hasta que el 
operador lo ret iraba de la máqu ina , una vez g r a b a d o el d iá logo. 

Finalizada la g rabac ión de las voces, procedían a r e m o n t a r la copia, qui tando todas las colas de 
arrastre de los d is t in tos takes > un iéndolos para q u e la cop ia de t raba jo recuperara su estado 
primitivo y así poder con t inuar con el proceso del dob la je . Desde hace unos años no es necesario 
todo este procedimiento , el rol lo de pel ícula va s in t rocear , el take aparece en pantalla 
au tomát icamente cuando se se lecc iona pulsando u n botón . 

Actualmente , el pau tado se hace d ig i ta lmente en la ma>or ía de los casos , pero no siempre, y no 
se ut i l i /a el guión original , c o m o se hacía antes, s i n o una t raducción literal o un libro de diálogos 
ya adaptados en el id ioma del dobla je . Mient ras el m o n t a d o r va pautando, comprueba los 
insertos. Si los considera importantes , advier te c o n una nota en el guión. Si el inserto es 
importante y no hav fondos ( "backgrounds" ) n e u t r o s o l impios para poder preparar el texto en el 
laboratorio, se puede solucionar con subtí tulos, u n a voz superpues ta (o en o f f ) o bien la lectura 
por parte de uno de los persona jes , s iempre que t o d o el lo sea factible. 

Por todo lo expues to , es aconse jab le que la a d a p t a c i ó n de d iá logos tenga lugar después de que 
Monta je hav a e fec tuado el pautado. 

Cuando exist ía Censura . M o n t a j e se ocupaba de rea l i za r los cortes es tablecidos. Se marcaban en 
la copia de t raba jo , ind icando su met ra je , l ó g i c a m e n t e no se doblaban y. en el m o m e n t o de la 
m e / c l a . se de jaban m u d o s esos espac ios que p a s a b a n a ser baches de si lencio cuando se 
confecc ionaba el nega t ivo de sonido (paso s igu ien te a la mezcla) . Por lógica, los mi smos baches 
de silencio aparecían en las cop ias posi t ivas de la \ e r s i ó n doblada . Después se cortaban y se 
retiraban estos baches de s i lencio de cada una de l a s cop ias posi t ivas con el fin de evitar, de este 
modo, los sal tos en el sonido. Lógicamente , este s i s t e m a sólo lo seguían aquel los Estudios donde 
tenían buenos profes ionales . De todos modos , e s t o ya es historia y se convier te por lo tanto en 



una mera curiosidad. 

C Preparando subtí tulos 
- Montaje también puede preparar listas de subt í tu los . En m o \ i o l a . u t i l izando la copia de trabajo, 
marcan el pie de ent rada ("start"), donde e m p i e z a el diálogo, y luego el pie de salida ("finish"), 
donde termina el diá logo. La d i fe renc ia de m e t r a j e (" footag"e) exis tente en t re el pie de salida y el 
de entrada, es la longitud que debe tener el subt í tu lo . Obviamente , s i empre se t iene en cuenta que 
el espectador tenga t i empo de leerlo. A esta labor , en el argot de los Estudios , se le l lama 
"preparar galeradas". 

Hav muchos y prest igiosos laborator ios d e d i c a d o s únicamente a la con fecc ión de subtítulos. 

D Proceso de control de banda internacional (B. l . ) 
Ésta es una de las tareas pr imordia les de un b u e n monta je , cotejar la B.l . con la copia de 

trabajo y asegurarse de que no falta n ingún e f e c t o o cualquier otra cosa que sea necesaria para la 
realización de una buena mezc la . Hasta 1990 ap rox imadamen te , el m o n t a d o r cargaba en moviola 
la copia de la pel ícula y su B. l . (en sopor te m a g n é t i c o ) correspondiente , de j aba mudo el sonido 
de la copia y conec taba el sonido de la B.l . . de es te modo podía comproba r si fal taba algún 
efecto u otra cosa. 

Ln la B.l. no hay diá logo a no ser que a lgún p e r s o n a j e hable en un id ioma o lengua que se deba 
mantener en la vers ión doblada . Fn este caso , e! mon tador comprueba si e fec t ivamente este 
diálogo aparece en la B.I.; si aparece , c o m o es d e esperar , el mezclador ("mixer") lo incluirá en 
la me/c la De no ser así. habrá que grabarlo en sa la o tomarlo de la copia d e t rabajo. 

Raras veces. > s iempre en el caso de pe l ícu las mu> antiguas o de muy poca envergadura , vienen 
sin banda B.l. y monta je se ocupa de confecc ionar la . Es un t rabajo arduo y muy costoso, si se 
quiere hacer bien. 

1 1 montador recopila de todos los e fec tos que puede , sacándolos de la cop ia de trabajo, s iempre 
que no estén p isados ("over lapped") por d iá logo , de los archivos del Es tudio y. aquellos que no 
puede conseguir , el efect ista los graba en sala. 

l n cuanto a las músicas , ap rovecha todas aque l l a s que no estén pisadas por diálogo, o también 
hace unos mosaicos , que consis te en ir sacando los troci tos de mús ica que no estén pisados e ir 
uniéndolos, r ecomponiendo , c o m o si de un m o s a i c o romano se tratara, con la habil idad y 
paciencia de un clér igo medieval , para res taurar , en lo posible, la mús ica necesar ia para cubrir las 
escenas en la m e / c l a . 

l ' n a vc7 lo tiene todo recopi lado (e fec tos y m ú s i c a ) , lo monta sobre el sopor te que se vaya a 
utilizar (antes esto s iempre se hacia en mater ia l magné t i co) , lo s incroniza con la imagen > lo pasa 
a la sala de mezclas . Entonces, el técnico de m e / c l a s realiza el mi lagro > la versión doblada 
queda igual (o mejor ) que la original . 



E Otras mis iones de m o n t a j e 
Una vez te rminada la g r a b a c i ó n de voces en sala, r emontada y mezc lada la película, se prepara 

el control (" inter lock") d e d o b l a j e . El cl iente viene al Estudio, ve la pel ícula doblada y da su 
aprobación o d e s a p r o b a c i ó n . 

Otra mis ión de M o n t a j e e r a ( d i g a m o s "era" porque esto apenas se hace hoy en los Estudios de 
doblaje) escribir las m a r c a s d e s incronización ("synchronizat ion marks") , se marcaban el primer 
fo tograma ("First Picture F r a m e " ) . el pr imer cambio de plano ("First cut scene change") y el 
ul t imo lb tog ramaf ' a s t P i c t u r e F rame" ) sobre el negat ivo de sonido de la vers ión doblada, antes 
de env iarlo al laborator io p a r a el t i ra je de copias posit ivas. 

Fn la actual idad, por regla g e n e r a l , el sonido doblado se envía al Laborator io en un M.O. ( 
compact disk) o en una c a s s e t t e H-8 (High -8). Y. por fin. la ú l t ima mis ión: devolver el material 
al cliente una vez f i na l i zado el dobla je . 

4.- LA S E C C I Ó N DE P R O D U C C I Ó N 

El j e f e o j e fa de p roducc ión y los ayudan tes de sala componen el personal de esta sección. 
Producción se ocupa de: 

- 1 ransmitir a Monta je , al t r a d u c t o r , al adaptador , al director y a la sala de mezclas las órdenes e 
instrucciones de Gerenc ia . 

- Mecanogra f ia r las a d a p t a c i o n e s de diá logos, de preparar los gráf icos, que son una especie de 
planif icación, rollo a rol lo , d e t o d o s los personajes y takes donde éstos aparecen a lo largo de la 
película. 

- Organizar las j o rnadas d e t r a b a j o o convocator ias para la grabación de voces, y convocar a los 
actores. 

Hace unos años, también se o c u p a b a de preparar los libros para los pases de Censura , de 
confecc ionar los insertos, r o t u l o s de los trailers. etc.. de traducir v preparar los créditos de 
portada ("Main Title R e q u i r e m e n t s " ) v los rótulos de final ("End Title Requirements , de pasar al 
inglés los informes ( " R e p p o r t s " ) que se env iaban a los laboratorios (Technicolor . por e jemplo) 
ad juntos a los negat ivos d e s o n i d o de la versión doblada. 

EL P R O C E S O 

El dobla je es pura a r tesanía , l ' n dob la j e bien hecho es casi una obra de arte. Un buen dobla je 
debe reunir los s iguientes r e q u i s i t o s : 

A Una interpretación c o r r e c t a . A u n q u e el espectador reconozca las voces al iniciarse la 
proveccion. t iene que h a b e r s e olv idado. a los dos minutos , de que las voces de los personajes son 



prestadas. De lo contrar io , el dob la je e m p i e z a a fallar. 

B El dialogo de los pe r sona jes t iene que se r c o m o el de la vida real, rico, pobre, culto, vulgar, 
según el personaje. El gu ión original marca la pauta . Cada personaje debe expresarse como le 
corresponda por su idiosincrasia (sexo. edad , cul tura , condición social, profes ión , etc.) La 
película no puede estar dob lada con sólo dosc i en t a s palabras ni todos los personajes pueden 
emplear las mismas expres iones y vocablos . 

C No debe haber anac ron i smos l ingüís t icos e n las pel ículas con a rgumen to histórico y todos los 
nombres geográficos deben aparecer con su equ iva len te en el id ioma de la versión doblada. 

I) El diálogo debe ser c o m p l e t a m e n t e neut ro . La película se proyectará en toda España. No 
puede tener expresiones localistas. 

L Y. por supuesto, una buena mezcla . 

El proceso que requiere el dob la j e de una pe l í cu l a comienza cuando la casa distr ibuidora llama al 
Estudio para comunicar que envía uno o m á s trai lers para que se doblen , a la mayor brevedad 
posible. > anuncia la inminente l legada de la pe l ícu la para seguir el m i s m o proceso, 
f recuentemente, el guión o gu iones llegan a n t e s que el resto del mater ia l , ello da la oportunidad 
de echarles un vistazo. 

El cliente suele dar la mavor in fo rmac ión pos ib l e : a rgumento , protagonis tas , duración, si el 
material se va a recibir de una vez o por e t apas , si va a venir un supervisor extranjero, el tipo de 
mezclas v si éstas se harán en el Estudio o f u e r a , si la versión doblada se tiene que entregar en 
negativo de sonido, en M . O . ( C D ) o en H - 8 (Casset te) . Incluso ya se empieza a barajar el 
nombre del traductor, adaptador , director, así c o m o de las voces para los protagonistas. Entonces, 
la maquinaria se pone en marcha . A c l a r e m o s q u e para doblar un trailer se sigue el mismo 
proceso que para una pel ícula, por ello no v a m o s a hacer más h incapié sobre este ext remo. 

LI proceso consta de las s iguientes fases: 

T R A D I C C I Ó N 
ADAPTACIÓN DE D I A L O G O S 
REPARTO DE V O C E S (Cast ing) 
GRABACIÓN DE V O C E S EN S A L A 
DIRFCCION DE S A L A 
MEZCLAS 
CON 1 ROL DEL D O B L A J E 

I - \ I R\ GA DEL S O N I D O DE LA V E R S I Ó N D O B L A D A 

5.- I RADL'CCIÓN 
I a traducción es uno de los pi lares p r inc ipa les sobre los que descansa un doblaje . Debe ser lo 



más fiel posible al i d i o m a original , pero no exces ivamente literal. Cada traductor t iene una 
habilidad especial v el E s t u d i o debe aprovecharla dándole las pel ículas que j uzgue adecuadas. El 
traductor, aun s i endo la p i e z a c l a \ e a la hora de componer los diá logos, es el que está peor 
pagado en el dob la j e , i n c l u s o marginado, en cierto modo . 

Antes, su mis ión c o n s i s t í a en hacer una t raducción literal lo más fiel posible, después entraba en 
acción el adaptador , q u e se encargaba de poner en solfa todo el d iá logo y era quien, 
responsablemente , se h a c í a cargo de los fal los que pudiera haber en los diálogos finales. 
Precisamente por t o d o e s to , cuando se registraban los diálogos en la S G A E (Sociedad General de 
Autores) para la p e r c e p c i ó n de los derechos de autor, el t raductor conseguía un 3 0 % mientras 
que el adaptador se l l e v a b a el 70° o. Este m i s m o porcentaje parece seguir en vigor. 

En la época en que la C e n s u r a ac tuaba con todo rigor, el t raductor solía suavizar todas aquellas 
palabras o expres iones q u e sabía iban a recibir el repudio de la menc ionada entidad. Después, el 
adaptador era qu ien t e r m i n a b a de "arreglar" el dialogo con vista a su aprobación. Hoy día ese 
problema >a no exis te , el t r aduc tor puede obrar con total l ibertad, ya no t iene que estar 
encorsetado y decir las v e r d a d e s a medias , es una gran ventaja . 

Actualmente la t r a d u c c i ó n ha me jo rado considerablemente , el t raductor ha tenido que superarse 
Algunos t raductores t a m b i é n adaptan d iá logos y, casi s iempre, con muy buena fortuna. 

6 - A D A P T A C I Ó N DI- D I Á L O G O S 

La adaptación de d i á l o g o s es. sin lugar a dudas , uno de los pi lares del dob la je de películas. Tanto 
es así. que de el la d e p e n d e , m u c h a s veces, el éxito o el fracaso del dobla je . En la jerga de los 
Estudios, a la a d a p t a c i ó n d e d iá logos también se le denomina "Ajuste" . La adaptación consiste en 
poner en boca d e los p e r s o n a j e s , pe r fec tamente adaptado v s incronizado, el d iá logo de la versión 
doblada. 

Hasta el año 1980 a p r o x i m a d a m e n t e , este t rabajo s iempre se había real izado en una moviola y 
con una copia s t andard , e n 3 5 m m . de la pel ícula en versión or iginal , pero, a partir de esa fecha, 
también se realiza c o n u n m o n i t o r de TV y con la copia de la pel ícula en vídeo. Este es el sistema 
que se sigue s i empre en l o s d o b l a j e s para TV. 

El adaptador c o m i e n z a su t r a b a j o basándose en la t raducción literal de los d iá logos , adaptando a 
cada uno de los p e r s o n a j e s las f rases que le correspondan, guardando una mét r ica y procurando 
que los m o v i m i e n t o s de los labios coinc idan con las palabras que está p ronunc iando , es decir, 
que hava una b u e n a s i n c r o n í a , para ello el adaptador tiene en cuenta las labiales (las letras B-P-
M). así c o m o los ge s to s de l persona je . Cuando las f rases de la t raducción son m á s largas que las 
de la vers ión or ig ina l , c o m o suele pasar con los id iomas español e inglés, el adaptador las acorta, 
las sintetiza, pero d e b e t r a t a r de e \ itar. por todos los medios , que se pierda un solo ápice del 
sent ido de la vers ión o r ig ina l . C o m o sucede en la vida real, todos los pe r sona je s no hablan de 
igual manera , cada u n o lo hace acorde con su sexo. edad, educac ión , nivel cul tural , es tado civ il, 
condición social , e s t a d o d e á n i m o , etc. El buen adaptador t iene esto muv en cuenta , aunque va 
venga ref le jado en la t r a d u c c i ó n , porque el guión original es el que m a r c a la pauta . 



Otra de las mis iones impor tantes del adaptador es comprobar si el traductor ha cometido algún 
fallo y subsanarlo, por e jemplo , topónimos mal traducidos o que hayan quedado en el idioma 
original, fechas inexactas , citas literarias equivocadas, hechos históricos mal interpretados, etc. 
El diálogo de un d o b l a j e debe ser s iempre neutro, debe carecer de expresiones localistas, 
producto todas ellas de la mezc la de dos lenguas similares que se hablan al mismo tiempo, como 
suele ocurrir en las zonas donde existe el bil ingüismo. 

El adaptador también se ocupa de preparar el diálogo correspondiente a los ambientes ("Ad Libs" 
- como se les l lama en el argot del doblaje) , que resultan de las escenas donde se oye el susurro 
casi ininteligible de var ias o muchas personas, pero donde también hay frases que se entienden 
perfectamente. N o r m a l m e n t e , los ambientes ("crovsds") de estaciones, aeropuertos, autobuses, 
grandes a lmacenes , etc. v ienen en la Banda Internacional ("M E track") para ser incorporados 
directamente en la mezc l a , pero si a lgunas f rases se ent ienden en la versión original, éstas se 
bajan de vo lumen y el mezc l ado r las cubre con otras f rases equivalentes en el id ioma de la 
versión doblada . D e es te m o d o , el adaptador prepara unas f rases concretas para grabar en sala e 
insertar en la m e z c l a c u a n d o se incorporan a la misma los ambien tes exis tentes en la Banda 
Internacional. 

Cuando en la pe l ícu la hav escenas habladas en una segunda lengua y deben quedar tal cual en la 
versión doblada, es tas f rases se t oman directamente de la Banda Internacional, a la hora de la 
mezcla . > el adap tador se l imita a preparar los subtí tulos, en caso de que se subti tulen dichas 
escenas. Si el a d a p t a d o r no sabe c ó m o preparar los subtítulos, el Depar tamento de Producción se 
ocupa de ello. D e s d e s i empre en los Estudios ha\ personas cuya única misión es adaptar 
diálogos, pero és tas son las menos . 

Algunos t raduc tores t a m b i é n adaptan , v con bastante for tuna, todo hay que decirlo. Pero, 
generalmente, es el d i rec to r de dob la j e quien también se ocupa de la adaptación. Has ta el año 
1985 a p r o x i m a d a m e n t e , actores de p r imer í s imo orden se ocupaban de la adaptación y de la 
dirección, y g o / a b a n del respeto de distr ibuidores, direct ivos y supervisores, tanto nacionales 
como extranjeros . l úe en tonces cuando la adaptación de d iá logos vivió sus mejores años. Y no 
o lv idemos que tuv ieron que sortear un montón de dif icul tades , como todas las observaciones, 
cambios v cortes i m p u e s t o s por Censura . Trabajaban to ta lmente encorsetados. Este esplendor no 
implica que no se incurr iera en malen tend idos y que ciertos dobla jes adolecieran de una baja 
calidad, c o m o s u c e d e en todas las épocas , pero muy, muy raramente se comet ían fal los culturales 
que. en def in i t iva , son los mas lacerantes v los que hacen un f laco favor a todo el equipo que ha 
part icipado en un d o b l a j e . 

A partir d e la f echa an t e s indicada , el negocio del dob la j e exper imentó una gran pujanza , se 
mult ipl icaron los d o b l a j e s de pe l ícu las nuevas para las salas comerc ia les y de celuloide rancio 
para la T V . a d e m á s de las ser ies telev isiv as. C o m e n z a r o n a aparecer Estudios por toda la 
península >. l óg i camen te , estal ló una feroz competenc ia v. con ello, una guerra de precios. Se 
necesi taba persona l , la mies era m u c h a v 1oí> operar ios pocos. Hubo un autént ico reclutamiento. 
Muchos actores c o n un fu turo incier to en el atril, op taron por adaptar y dirigir, era una buena 
salida. Imperaban las prisas, el "Dob la je al minu to" quedó servido, se empezaron a batir 
verdaderos récords de ve loc idad en el dob la je de pel ículas . Y todo eso tiene un resul tado: la 
calidad de los d i á l o g o s ha expe r imen tado un fuerte deter ioro. 



La imagen del supervisor de d i á l o g o s s iempre ha exist ido, casi todas las casas distr ibuidoras 
tienen a alguien que superv isa l o s d iá logos adaptados y es una excelente cos tumbre . Un 
supervisor español y culto, c o n t o d a seguridad, puede pulir y subsanar los fa l los que hubiere en 
un diálogo, mientras que esta m i s m a tarea resulta misión imposible para un supervisor 
extranjero, porque no conoce a f o n d o el idioma español. Para el supervisor extranjero el español 
es su segunda o tercera lengua \ , en la mayor ía de los casos, aprendida al lende los mares . No 
obstante, no d e b e m o s o lv idar q u e el supervisor extranjero es de m u c h a util idad a la hora de 
desentrañar expres iones en " s l a n g " ( jerga coloquial o callejera) o, incluso, a la hora del reparto 
de voces o del proceso d e m e z c l a s . 

El dobla je es un t rabajo en e q u i p o . Si al ver una película el espectador olvida que los personajes 
están mov iendo los labios en o t r o id ioma y se le crea la ilusión de que están hab lando con 
coherencia en el suyo propio , e s s ín toma inequívoco de que está ante una buena adaptación de 
diálogos. 
7.- R E P A R T O DE V O C E S ( C a s t i n g ) 

Adjudicar la voz más idónea a c a d a uno de los personajes ("cast ing") es algo imprescindible para 
un buen dobla je . S iempre se t o m a c o m o referencia la voz original, unas veces se acierta y otras 
no. 

I lasta mediados de los años o c h e n t a , el reparto de voces tenía lugar durante un pase de la copia 
de la película en vers ión o r i g i n a l . La proyección se hacía tan pronto l legaba la película al 
I-studio, con la asis tencia del g e r e n t e , del traductor, del adaptador, del director de doblaje y, a 
veces, del montador (éste ú l t i m o só lo si se trataba de una película de gran envergadura) . 
Confo rme se iba p royec tando l a c in ta , el director de dobla je empezaba a plantear el reparto, 
comentándo lo con el gerente . 

Hasta la lecha arriba indicada , c a s i todos los gerentes de los Estudios impor tan tes eran personas 
preparadas, muy versadas en d o b l a j e y su part icipación era de gran ayuda y. por supuesto, 
primordial para velar por un b u e n repar to y evitar amiguismos . En aquel en tonces los Estudios 
importantes contaban con p l a n t i l l a propia de actores, tenían contra tados a los me jores actores de 
doblaje . Pero, después de la f e c h a arriba mencionada , los Estudios dieron un giro de ciento 
ochenta grados, se renovaron l a s gerenc ias y quedaron rescindidos los contra tos con esos 
dobladores excepcionales . 

Los Estudios impor tan tes p e r d i e r o n su hegemonía en todo lo re lacionado con repartos 
exclusivos. Ac tua lmente t o d o s l o s Estudios, grandes o pequeños . lu josos o sencillos, pueden 
contar con las m i smas voces . D e s d e s iempre se han pedido pruebas de voz para los personales 
principales, en las pel ículas d e c i e r t a envergadura . 

Genera lmente , es el director o p r o d u c t o r de la película quien solicita las pruebas de voz e indica 
los diferentes f r agmen tos de la pe l í cu la que considera más apropiados para realizar las pruebas. 
Entonces, se procede a la p r e p a r a c i ó n de las pruebas de voz adaptando el d iá logo 
correspondiente a los f r a g m e n t o s se lecc ionados y se graba con tres, cuatro o c inco voces 
diferentes. 



Antes de existir el \ í deo . se sacaba una copia (un dupl icado) posi t iva en 3 5 m m de los f ragmentos 
de imagen seleccionados y. a su vez . las voces se grababan en una cinta magnét ica en 3 5 m m y 
ambas cosas se enviaban al director o productor que hab ía solicitado las pruebas , cuando éste las 
recibía efectuaba una proyección normal con la cop ia positiva, para escuchar al personaje en 
original y. a reglón seguido, e fec tuaba una proyecc ión en "interlock": se proyecta la imagen, 
dejándola muda, y se incorpora aparte la voz de los dist intos dobladores El efecto resultante es el 
personaje hablando en el idioma de la versión a doblar . 

Normalmente , se suele adjuntar un curr iculum de los actores donde también consta la opinión del 
Estudio. Los supervisores desempcñnan un papel impor tante a la hora del reparto. Hoy en día. 
con el vídeo, todo esto ha cambiado . Se envía una videocasset te con los f r agmentos de imagen 
hablados en original y. a cont inuación, esos m i s m o s f ragmentos doblados al idioma de la nueva 
versión por las diferentes voces se leccionadas . 

De este modo, basta con insertar la casset te en una reproductor de v ídeo y ver lo en la pantalla de 
un televisor. A veces, sólo se pre tende oír voces para adjudicar una de ellas a un determinado 
actor o actriz: en ese caso, se suele echar mano del archivo de voces del Estudio y un técnico 
transcribe a una cinta de audio las voces en cuest ión. Hay que resaltar que no todos los actores se 
prestan a hacer pruebas de voz, a lgunas p r imer í s imas figuras se niegan a participar en todo este 
laborioso proceso. 

8.- G R A B A C I Ó N DF V O C E S EN SALA 

La grabación de voces ( \ o i c e s recording) t iene lugar en la sala de grabación (recording room). se 
trata de una habitación comple tamen te insonor izada donde has una pantal la para proyectar la 
imagen si ésta proviene de una copia de t rabajo en formato 16MM o 3 5 M M . o bien un monitor 
de IV si la imagen pro\ iene de una cinta de v ideo . Hoy día el fo rmato 16MM está materialmente 
anulado, hasta 1990 ap rox imadamente se ut i l izó bas tante en los dobla jes para TV. 

l n la sala también hay un escri tor io para uso del d i rector de dobla je y un atril con un micrófono 
incorporado donde el actor o actores se sitúan. S o b r e el atril hay unos papeles con el texto de los 
diálogos a doblar. 

Cont iguo a la sala de grabación y comun icada con ésta por una o dos ventanil las , está la cabina 
de proyección desde donde se proyec ta la imagen de la película, sólo si el fo rmato de la copia de 
trabajo es 16MM o 3 5 M M . si el fo rma to es v ideo la imagen la proporc iona d i rec tamente el mixer . 

El mixer es una habitación pequeñi ta . cont igua t a m b i é n a la sala y c o m u n i c a d a con ésta por un 
\en tana l . donde está la maqu ina r i a de grabac ión a tend ida por un técnico. A este pequeño 
habitáculo s iempre se le ha d e n o m i n a d o con el n o m b r e en inglés (mixer) . en el dobla je s iempre 
hubo muchos angl ic ismos que van desapa rec iendo con las nuevas tecnologías . 

En una sesión de grabación, el d i rector de d o b l a j e sen tado jun to al escr i tor io l lama al actor o 
actores que intervienen en el take para que ocupen su lugar en el atril. El director indica al 
operador de la cabina de proyecc ión o al mixer . d e p e n d e del s is tema de la sala y del formato de 



la copia de t raba jo , el n ú m e r o del take a proyectar , la imagen de éste aparece en la pantalla en 
idioma original , los actores de dob la je o y e n el d iá logo, el director da la indicaciones que cree 
convenientes , los actores ensayan , c u a n d o el director lo cree opor tuno qui ta el sonido dejando la 
imagen muda , los actores s iguen e n s a y a n d o hasta que el director da la orden de grabar, las luces 
se ponen en ro jo advi r t iendo del r eg i s t ro y el técnico del mixer graba el diá logo. 

Una v ez t e rminada la grabación del t a k e e l director, antes de dar lo por bueno, oye lo grabado 
junto con la imagen para ver si la s i n c r o n í a e interpretación han q u e d a d o bien. Y así 
suces ivamente hasta t e rminar con t o d o s los takes de diá logo y que éste quede listo para la 
mezcla. 

Hasta f inales de los años cuarenta , las g r a b a c i o n e s se efec tuaban sobre material fotográfico. Este 
era un mal s i s tema porque lo grabado n o se podía borrar, cuando se comet ía un fallo había que 
desechar ese t rozo de material y poner o t r o nuevo. Muchas veces , con tal de no desperdiciar 
mucho material aceptaban los fallos, c o n el consiguiente deter ioro para la versión doblada. Pero, 
a partir de la f echa an te r iormente i n d i c a d a , apareció el material magné t ico y el problema de jó de 
existir, con es te nuevo tipo de material s e podía borrar y volver a grabar, el dob la je dio un gran 
paso de gigante . 

Desde pr incipios de los noventa , la m a \ o r í a de los diálogos se empeza ron a grabar en disco duro 
(hard disk). van a parar a un M A C f o r m a t e a d o . Actua lmente la ni t idez de sonido y la comodidad 
de grabación son absolutas . A f o r t u n a d a m e n t e el dobla je se está benef ic iando de la tecnología 
punta que cons t an temen te está a f l o r a n d o , el sonido ha dado un gran paso hacia delante, hacia la 
perfección, lás t ima que no haya s u c e d i d o lo m i s m o con la calidad de los d iá logos . 

9.- D I R F C C I Ó N DE S A L A 

El director de dob la j e es el enca rgado d e l levar a buen puerto el registro de d iá logos en la sala de 
grabación. El indica a los actores que e s t á n en el atril todo lo que t ienen que hacer , lo que han de 
decir y cómo deben deci r lo , los tonos , l a s inf lexiones , los mat ices de voz. si deben adelantar o 
atrasar a lguna frase, d o n d e deben hace r u n a pausa, respetar las labiales, se ocupa de que la 
sincronía e in terpre tac ión sean pe r f ec t a s 

Fn defini t iva, en él cae toda la r e sponsab i l i dad de que los d iá logos estén bien dichos y en su 
sitio. Lógicamente t ambién t iene que e \ i tar que hav a fal los en el d iá logo, subsanando todo error 
que encuentre . A u n q u e , esto ú l t imo r e s u l t a poco menos que imposib le porque, como ya d i j imos 
cuando nos o c u p a m o s de la adap tac ión d e diá logos, casi s iempre el adaptador también se ocupa 
de la di rección, y si hav fa l los en los d i á l o g o s adap tados d i f íc i lmente los va a poder corregir en el 
atril porque ignora que esos fa l los e x i s t a n , de saberlo los habría corregido cuando realizó la 
adaptación. 

I lace años, c o m o norma , el Es tudio a s i g n a b a estos t raba jos al actor que doblaba al protagonista 
v. f rancamente , era una táctica exce l en t e , r eco rdemos que hasta med iados de la década de los 
ochenta los ac tores de dob la je , de p r i m e r í s i m a categoría, se ocupaban de la adaptación de 
diálogos y de la d i recc ión de dobla jes y el Gerente del Estudio part icipaba, personalmente , en 
todo lo concern ien te a la cal idad del d o b l a j e . T o d o eso ha cambiado mucho, ac tua lmente el perfil 



de la Gerencia del Estudio y del adaptador -d i rec tor es otro comple t amen te distinto. 

Los superv isores por parte del c l iente casi s iempre permanecen en la sala durante la grabación de 
los diálogos. Algunos de ellos son au tén t icos convidados de piedra, mientras que otros, los 
extranjeros pr incipalmente , meten m u c h a baza, participan tan d i rec tamente en la dirección que. a 
veces, la autoridad del director de sala queda mermada, incluso en evidencia , provocando una 
situación tensa e incómoda. Los superv i so res extranjeros vienen con un p rograma preestablecido 
e inalterable y no quieren t rabas a la ho ra de cumplir con su comet ido , por lo que algunos de 
ellos pretieren a un director a c o m o d a d i z o aunque la brillantez no sea una de sus virtudes. 

10.- M E Z C L A S 

Terminada la grabación de d iá logos e n sala y revisadas las cor respondientes B.l. (Bandas 
Internacionales o M E tracks) para asegurarse de que las músicas y e fec tos están correctos, todo 
queda listo para la mezcla . 

Hasta mediados de los años c incuen ta , las mezclas se hacían sobre un soporte óptico o 
fotográfico con el gran inconvenien te de que no se podía borrar y volver a grabar enc ima en caso 
de equiv ocación. A a partir de esa f echa y hasta finales de los ochenta , se realizaban sobre un 
soporte magnét ico: con este material s e dio un paso de gigante porque permit ía que se borrase y 
se volviese a grabar. 

Actualmente , todo está d igi ta l izado y la mezcla se realiza sobre un soporte de disco duro, 
contando con todas las faci l idades pa ra poder borrar y volver a grabar cuantas veces sea 
necesario:, las nuevas tecnologías q u e surgen constantemente están s impl i f icando 
considerablemente la mecánica d e t r aba jo . Las innovaciones son cont inuas y esto al estudio de 
dobla je le supone estar s iempre al d ía . con el consiguiente desembolso económico dado que una 
mesa de m e / c l a s puede quedar obso l e t a al cabo de muy pocos años. 

I a labor del mezc lador consis te en ir engarzando los diálogos con las músicas y efectos , como si 
de una pieza de orfebrer ía se tratara. Indiscutiblemente, la habil idad del mezclador es esencial 
para obtener un buen resultado. 

I n la sala de mezclas ("mixing r o o m " ) . el técnico se acomoda en su mesa de mezclas ("mixer") y 
ve desfi lar en una pantal la la imagen c o n f o r m e el la va requir iendo. Mientras tanto, en la cabina, 
una habitación cont igua a la sala, el ope rador tiene las máquinas a punto, cargadas con la copia 
de t rabajo de la película ( "workpr in t " ) . los diálogos grabados en sala y la B.L ( Banda 
Internacional - M E track). y está a la espera de las instrucciones del mezclador . 

I a m e / c l a se hace por bobinas ( " d o u b l e reels"): cada bobina consta normalmente de dos rollos. 
1 1 mezclador comienza su t rabajo \ iendo. en versión original, la imagen de la bobina a mezclar 
para percatarse de todos los niveles y detal les de la banda sonora. Una vez visionada la imagen, 
la rebobina y vuelve a proyectar la , pe ro dejándola muda, cambia el sonido original por la mezcla 
de la versión doblada que en ese m o m e n t o empieza a preparar, y d e este modo se inicia la 
mezcla. 



Aquí empieza una labor de a u t é n t i c a artesanía, y es una lást ima que tanto las fall idas como las 
verdaderamente logradas p a s e n desaperc ib idas . Las mezclas d e s e m p e ñ a n un papel muy 
importante en el dob la je de u n a pel ícula pero, desgrac iadamente , sólo una pequeña minoría 
valora el excepcional t r aba jo q u e real izan los buenos mezcladores . 

También hay bastantes pe l í cu la s c u y a s mezclas se realizan en el ext ranjero , en EE.UU. o 
Inglaterra pr inc ipa lmente . M e t r o - G o l d w y n Maver . hace años, s iempre las l levaba a cabo en 
Culver City y casi todas las p e l í c u l a s de Spielberg también se mezclan en EE .UU. En estos 
casos, los d iá logos g rabados e n sa la se preparan ordenadamente , se confecc iona una banda de 
diálogos para mezc las ( " m i x i n g d ia logue track") y se envía al laboratorio donde va a tener lugar 
la mezcla . La banda de d i á l o g o s para mezc las ("mixing d ia logue track") va acompañada de unos 
informes técnicos ( "mix ing r e p p o r t s " ) preparados por el mezclador , en los que se especif ica la 
pista y el pie donde está el d i á l o g o de cada uno de los dist intos actores así c o m o los ambientes 
("ad libs - ad l ibitum - c r o w d s " ) cor respondientes . 

Las mezclas hechas en el e x t r a n j e r o y por un técnico que desconoce el id ioma de la versión 
doblada hacen un t laco favor al d o b l a j e de la película: si a lguna pa labra no se ent iende bien o 
algún final de palabra queda c o r l a d o , el técnico no cae en la cuenta por su desconocimiento del 
idioma. 

1 1 . - C O N ! R O L DEL D O B L A J E 

Terminada la mezcla , se p r o c e d e a pasar el control de dob la je ( "dubbing control - dubbing 
check") en "interlock". Se d e n o m i n a "interlock" a toda proyección donde la imagen y el sonido 
se proyectan por separado; no obs t an t e , el espectador ve la proyección c o m o si se tratara de una 
copia standard con su sonido i n c o r p o r a d o e ignora que la imagen y el sonido llegan hasta la 
pantalla por caminos dis t in tos . 

I n un "interlock" la imagen se p royec t a m u d a y se le aplica o superpone un sonido sincrónico. 
I-n un control de dobla je , l ó g i c a m e n t e , el sonido que se utiliza es el resul tante de la mezcla del 
doblaje que se acaba de rea l iza r 

Para el control de dob la j e el e s t u d i o avisa al cliente, genera lmente suele venir bastante gente. 
Proyectan la película con el s o n i d o de la vers ión doblada y van t omando nota de los fal los que 
hubiere. A estos fallos, en el a r g o t de dobla je , se les l lama "retakes". 

Una vez te rminado el control d e dobla je , los "retakes" se vuelven a grabar, si es que son de 
dialogo, y se incorporan a la m e / c l a . En el caso de que sean sólo de mezcla , se l imitan a 
corregirlos en ésta. 

12 - E N T R E G A Dl-L S O N I D O DE LA V E R S I Ó N D O B L A D A 

Una v e / pasado el control de d o b l a j e y subsanados los fallos (hechos los retakes) que hubiere, se 
prepara el sonido de la vers ión e s p a ñ o l a para enviarlo al cliente o bien al laboratorio 
directamente. 



Hasta f inales de los años ochenta el sonido de la vers ión doblada se ent regaba en negat ivo de 
sonido. Es decir, la mezc la que es taba en magnét ico, se transfería a material ópt ico o fotográf ico 
v se confecc ionaba el negat ivo de sonido de la vers ión doblada (dubbed versión sound negative). 

Como ya exp l icamos cuando nos o c u p a m o s de la sección de montaje , una vez revelado el 
negativo de sonido (una cinta donde no hay imagen sólo sonido) , la sección de monta je escribe 
sobre el m i s m o las marcas de s incronía : 

- Primer fo tograma ("first p ic ture f r ame") 
- Segundo fo tograma ("second pic ture f rame") 
- Primer cambio de imagen ("first cut scene change") 
- 1 lt imo fo tograma ("last picture f rame") 

I stas marcas son impresc indib les para que. en el laboratorio, puedan s incronizar el negat ivo de 
sonido con el negat ivo de imagen (CRI) (una cinta donde no hay sonido sólo imagen) y proceder 
al t iraje de copias en la vers ión doblada (dubbed versión prints developping) . 

I ;n la época de Censura , el nega t ivo de sonido iba a c o m p a ñ a d o de un i n fo rme donde se 
especif icaban los cortes que se efec tuar ían sobre las copias positivas. Este t ema lo abordamos 
cuando nos o c u p a m o s de la sección d e montaje . 

A partir de 1990 ap rox imadamen te , con la llegada d e nuevas tecnologías, los laborator ios 
empiezan a ocuparse de confecc iona r el negativo de sonido y los estudios de dob la j e se limitan a 
lacilitar el sonido (la mezc la) de la vers ión doblada en los formatos s iguientes: En un disco M.O. 
(en caso de que sea Dolby) , o bien en cintas magnét icas High-8 o DA. En los laboratorios, al 
iniciar el proceso de t iraje de copias , tiran una pr imera copia de prueba (checkpr in t ) y se la 
env ían al cliente para que la visione, una v e / éste ha dado su V o B° proceden al t i raje del resto de 
las copias encargadas 
13.- N E G A T I V O DE S O N I D O 

l na vez f inal izado el control de dob la je y hechas las rect i f icaciones o "retakes", la mezcla de la 
versión doblada se t ranscribe a fo tográf ico (una cinta t ransparente donde sólo hay una raya que 
es el sonido de la película), se revela y queda conver t ido en negativo de sonido ( "dubbed versión 
sound negative"). 

Sobre cada una de las bobinas (2 rollos) del negat ivo de sonido, la sección de mon ta j e escribe las 
marcas de sincronía: pr imer fo tograma ("First picture f rame") . segundo fo tograma ("Second 
picture f rame") . p r imer cambio de imagen ("First p ic ture scene change") y ú l t imo fo tograma 
("1 ast picture f rame") v se envía al laboratorio a c o m p a ñ a d o de unos in fo rmes ("repports") . 

Hasta finales de los años ochenta aprox imadamente , este t rabajo casi s iempre se efec tuaba en los 
Estudios de Dobla je . A partir de esa fecha, debido a las nuevas tecnologías, esta labor se suele 
hacer en los laboratorios mavor i ta r iamente . 



14.- I R A N S C R I P C I Ó N DE L A S M E Z C L A S A M.O. ( C D D I S K ) O C A S S E T T E S HIG11-8 

Cuando la mezc la de la vers ión d o b l a d a se ha realizado con el s is tema Dolby, el sonido se 
transcribe a un disco M.O. ( C D D i s k ) para su entrega al laboratorio. Pero cuando se trata de otro 
s is tema de sonido, la t r ansc r ipc ión se real iza a una cinta aud io D A o High-8. 
15.- T IRAJE DE LA P R I M E R A C O P I A (Checkpr in t - t r aba jo laboratorio) 

El laboratorio t o m a el nega t ivo d e s o n i d o que ha recibido del es tud io de dob la j e o el 
confecc ionado por el los m i s m o s . P a r t i e n d o del M.O. o cintas audio D A o High-8, y teniendo 
c o m o referencia las m a r c a s de s i nc ron í a , lo s incroniza con el nega t ivo de imagen (CRI) que obra 
en su poder, p roced iendo al t i ra je de u n a pr imera copia ("checkpr in t deve lopping") que visionará 
el cl iente para dar su V o B° an tes del t i ra je de las copias restantes. 

16 - T I R A J E DE C O P I A S P O S I T I V A S P A R A SU P R O Y E C C I Ó N EN LOS C I N E S (Trabajo -
laboratorio) 

Cuando el cliente ha v i s ionado la p r i m e r a copia ("checkprint") y la da por buena , el laboratorio 
procede a tirar el resto de las c o p i a s so l ic i tadas ("dubbed versión pos i t ive prints developping") . 

L1 número de copias e n c a r g a d a s d e p e n d e de la categoría e impor tanc ia de la pel ícula y de la 
distr ibuidora. No se d e b e o h i d a r q u e hav películas que se es t renan el m i s m o día en una infinidad 
de cines en todo el país 

Recibidas las copias en la d i s t r i bu ido ra , pasan a la sección de repaso donde se las clasif ica y 
envía a los distintos cines. C u a n d o el c ine ha terminado de proyectar la película, la devuelve a la 
sección de repaso de la d i s t r ibu idora . Allí, se le da un repaso a la cop ia con el fin de reparar 
cualquier deterioro que haya p o d i d o suf r i r , antes de volverla a enviar a otro cine o archivarla. 

I I laboratorio toma el nega t ivo d e s o n i d o que ha recibido del es tudio de dobla je o el 
confecc ionado por el los m i s m o s , pa r t i endo del M.O. o cintas audio D A o High-8. y teniendo 
como referencia las marcas de s inc ron ía . lo sincroniza con el negat ivo de imagen (CRI) que obra 
en su poder para p roceder m á s a d e l a n t e al t iraje de una pr imera copia ("checkprint developping") 
que visionará el cl iente para dar su V o B° antes del tiraje de las copias restantes. 

I 7.- G R A B A C I Ó N EN B A N D A A P A R T E 

H que un actor grabe su d iá logo por sepa rado es tradicional en el dob la je desde que, a mediados 
de los cincuenta, se implan tó el mate r ia l magnét ico (con varias pistas o "tracks") c o m o soporte 
para la grabación. Después , se ha v e n i d o haciendo cuando era necesar io o conveniente . 

- Fste tipo de grabación se d e n o m i n a "grabar en banda aparte" y suele hacerse en los casos 
siguientes: 



A Cuando un actor se va a ausentar y no podrá estar p resen te en las convocatorias en sala. 

B Cuando un actor está ausente, és te graba el d iá logo en o t r o estudio de la ciudad donde se 
encuentre v envía el diálogo grabado para incorporarlo a la h o r a de la mezcla . 

C Cuando un actor lo pide, si se trata de una pr imer ís ima f igu ra y se puede permit i r el lujo de 
exigirlo. 

D Cuando se presenta una incompat ibi l idad de caracteres en t re dos actores importantes. Para 
que no coincidan en el atril, el es tud io suele grabar por sepa rado sus respectivos diálogos. 

18 - S U B I I I U I ACIÓN 

I os Estudios de Dobla je v también los Laboratorios suelen prepara r los subtí tulos para los 
f ragmentos de diálogos o canc iones que quedan en original o para aquellas pel ículas que no se 
doblan. 

I lace años, los adaptadores o el j e f e d e la sección de p roducc ión se ocupaban de este t rabajo 
pero, hov día. esta tarea corre a cargo de los traductores. 

I odo subtí tulo tiene un pie de entrada ("Start"). un pie de sa l ida ("Finish") y un me t ra j e 
("I ootage"). t i metraje es la cantidad resultante de la resta en t re el piéede salida y el pie de 
entrada e indica la longitud que debe tener el subtítulo. Fs ta cant idad viene expresada en pies y 
fotogramas >. más o menos , se ca lcu la a razón de ocho o d i e z espacios (letras + separaciones) 
por cada pie v dos espacios (letras + separaciones) por cada fo tograma. 

Atendiendo a la diversidad, la inclusión de subtí tulos > la c reac ión de espacios o adaptación de 
los medios disponibles para su exhibic ión dentro de los c i rcu i tos comercia les , es un reclamo por 
derecho no respetado de personas con discapacidades aud i t ivas en los paises donde el doblaje -
como tal- se impone coerc i t ivamente , así como éste puede benef ic ia r , en parte, al colect ivo de 
invidentes. 

I a confección de los subtí tulos es una tarea ardua y difíci l , s u p o n e sintetizar el d iá logo para que 
quepa en el meiraje. ¡ S U B I 11[ ' L A R BIEN ES T O D O U N A R TE!. 

19.- DL RACIÓN T E M P O R A L DE U N D O B L A J E 

la duración del doblaje de una pel ícula standard (12 rollos v c o n un diá logo normal ) son unos 10 
días porque, actualmente, el negat ivo de sonido raras veces se prepara en los es tudios de doblaje, 
no obstante, deber íamos pensar más en 15 días: 



Traducción literal 
Adaptación de diálogos 
Grabación de diálogos 
Mezclas 
Entrega de sonido 
Total 

3 días 
2 días 
3 días 
2 días 
2 días 
10 días 

5 días 
4 días 
4 días 
2 días 
2 días 
15 días 

1 ógicarnente hay películas muy complicadas en las que se puede tardar un mes o mes y medio. 
I odo depende del tipo de película, del estudio de doblaje, de la disponibilidad de los actores, de 
las exigencias del cliente, de si hay supervisor extranjero que tiene que justificar sus enormes 
honorarios, etc. etc. etc. 
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