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El arte se vale de diversos ele-
mentos para poder expresar 
ideas y sentimientos y el cine es 
uno de los pocos que puede hacer 
uso tanto de imágenes como de 
sonidos para representar los sím-
bolos que desea expresar. La ar-
quitectura puede pasar muchas 
veces desapercibida como uno de 
estos elementos, y ser considera-
da solamente para contextualizar 
los hechos, pero su poder para 
comunicar es más fuerte de lo 
que muchos creen.

Víctor Mejía Ticona*
El gabinete del Dr. Caligari.

La otra funcionalidad

LA EXPRESIVIDAD 
DE LA IMAGEN 
ARQUITECTÓNICA 
EN EL CINE
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Metrópolis.
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 !" !#$%&'()'%#!" (*" %+" !#'&,)&-." %+!"
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dad primigenia de carácter utilita-
rio: una casa tiene como principal 
función cobijar o proteger a sus ha-
bitantes, un museo reúne y exhibe 
piezas de arte, una sala de cine con-
5#(5!"!"0&1('!+'(*"6")&+7,1-*8"9-3-"
valor agregado a aquella condición 
funcional, la –buena– arquitectura 
puede ser un despliegue de diseño 
a partir de la creación de espacios y 
volúmenes, gracias a su materialidad 
o a partir de una pertinente relación 
con el entorno. Con una mirada ana-
1:'&)!"("2&*'-#&-5#;,)!."1!"!#$%&'()'%-
ra es a su vez uno de los principales 
*&5+-*")%1'%#!1(*"<!#!"0(,+&#"!"%+!"
*-)&(0!0"(+"%+!"7<-)!"-")-+'(='-"(*-
<():,)-8"

Sin embargo, en una obra cine-
3!'-5#;,)!" 1!" !#$%&'()'%#!" <%(0("
trascender a aquella inicial funcio-
nalidad utilitaria y ejercer una más 
bien expresiva, resuelta por códigos 
y condiciones distintas. La arquitec-
tura tiene a la ciudad como escenario 
casi inherente, y en ella interactúa 
con sus dinámicas sociales, las pro-
blemáticas urbanas y una realidad-
país siempre presente. En el contexto 
urbano el aspecto formal de la arqui-
tectura es el lado visible de un siste-
ma más complejo, en el cine, en cam-
bio, aquella imagen arquitectónica 
es el punto inicial de una potencial 
herramienta expresiva. Entonces, el 
espacio real pasa a ser espacio repre-
sentado, la condición tridimensional 
se vuelve una profundidad sugerida, 
y la materialidad tangible puede tor-
+!#*("(>:3(#!"6"(*)(+-5#;,)!8

Del Dr. Caligari a 

monsieur Hulot

?(*0("&+&)&-*"0(1"*&51-"@@"1!"<&+'%-
ra expresionista fue representativa 
de aquel movimiento, sin embargo 
*%" &+A%(+)&!" *(" (='(+0&/" !" -'#!*"
artes, como la escultura, la poesía, 
el teatro, la fotografía y, con cierto 
#('#!*-."!1")&+(8"B*:."0%#!+'(" 1!"07-
)!0!" 0(" CDEF" (1" )&+(" (=<#(*&-+&*'!"
alemán fue un paso más allá con la 
que había sido, hasta entonces, una 
de las virtudes capitales del cine-
matógrafo: la verosimilitud. Como 
un espectáculo aún en formación, 
el cine se renovaba con las mejoras 
'7)+&)!*"0(",13!)&/+"6"<#-6())&/+."

y lo seguiría haciendo con la llegada 

0(1")&+("*-+-#-"G!",+(*"0("1-*"!H-*"

I(&+'(G."6"1!"<-*&4&1&0!0"0(",13!#"(+"

)-1-#(*"G0(*0(",+(*"0("1-*"'#(&+'!G8"

Como la fotografía hacia mediados 

del siglo XIX, el cine poseía la virtud 

0(" *(#" ,0(0&5+-" !" 1!" #(!1&0!0."3;*"

ahora con imágenes en movimiento. 

Sin embargo, las películas expre-

sionistas tomaron aquella condi-

ción solo como la referencia inicial 

!"3-0&,)!#."(*'&1&J!#"6"0&*'-#*&-+!#."

intentando transmitir atmósferas y 

emociones desde la mirada subjeti-

va del director.

El gabinete del Dr. Caligari (Ro-

4(#'"K&(+(."CDEFL"(*"%+")!*-"(341(-

mático de las posibilidades expresi-

vas de la imagen arquitectónica en 

(1")&+(8"M+"(*'!")&+'!"1-*"(0&,)&-*"6"

cabañas de Holstenwall, el pequeño 

pueblo en el que transcurre la his-

toria, presentan elementos arqui-

tectónicos alejados de su funciona-

lidad básica. Por ejemplo, puertas y 

ventanas –por las formas angulosas 

y estilizadas de la arquitectura– no 

tendrían, en un eventual uso real, 

la posibilidad de ejercer su función 

básica, abrirse y cerrarse. Sin em-

bargo, aquellas limitaciones care-

cen de importancia ante su nueva 

funcionalidad expresiva. Así, la dis-

torsión de aquella imagen arquitec-

tónica no deriva solo del lenguaje 

propio del expresionismo, sino que 

resulta coherente al comprender 

$%(." (+" 1!" ,))&/+" +!##!0!." !$%(11!"

representación es parte del relato 

de un demente, y por ello propia de 

su locura.

Metrópolis NO#&'J"  !+5." CDEPL."

otra película del expresionismo ale-

mán, es en cambio un caso alejado 

de la abstracción. En ella la ima-

5(+" !#$%&'()'/+&)!" (*" ,5%#!'&I!" 6"

diferencia a la ciudad de arriba –la 

de los ricos– de la de abajo –la del 

proletariado– a partir de la espa-

)&!1&0!0"6" 1!"(*)!1!"0(" 1-*"(0&,)&-*8"

Mientras que en la gran urbe de la 

*%<(#,)&(" 1!" !#$%&'()'%#!" 0(+-'!"

diseño, es espacialmente generosa 

y posee escala monumental, deba-

jo de esta, en los subterráneos, la 

arquitectura es formalmente repe-

titiva, de espacios estrechos y poco 

iluminados. Así, aquellas imágenes 

refuerzan un concepto estructural 

de la película, las diferencias de cla-

se y sus contrastes.
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Q#(*" 07)!0!*" 3;*" '!#0(" R!)$%(*"
Q!'&" 0(,+&#:!" %+" %*-" &+'(1&5(+'(" 6"
sutil de la imagen urbana, de la ma-
terialidad y los elementos propios 
de la modernidad arquitectónica vi-
gente entonces, aquella que recusó 
por repetitiva e impersonal. Su per-
sonaje emblemático fue monsieur 
Hulot, un tipo más bien ingenuo y 
torpe que, sin embargo, le permi-
tiría el despliegue de una aguda 
mirada crítica a diversos aspectos 
de la sociedad de posguerra. Tras 
su aparición en Las vacaciones del 
Sr. Hulot" NCDSTL." 0&)2-" <(#*-+!U("
reaparecería en Mi tío"NCDSVL.")&+'!"
$%("5#!,)!.")-+"*%'&1"2%3-#."(1")-+-
traste entre los suburbios franceses 
y la nueva ciudad moderna, aquella 
de vías rápidas, grandes conjuntos 
habitacionales, y pródiga en adelan-
tos tecnológicos. En Playtime"NCDWPL"
la imagen urbana es un conjunto de 
elementos visuales al servicio de la 
+!##!'&I!" )&+(3!'-5#;,)!X" 1!" )&%-
dad es un escenario donde la calle, 
los personajes y la arquitectura ac-
túan en una sincronía casi coreo-
5#;,)!8"B*:."*("(=<1-'!"I&*%!13(+'("
la materialidad del vidrio y sus re-
A(U-*." 1!" %+&>-#3&0!0" (*<!)&!1" 0("
los ambientes interiores, o la rela-
ción entre interior y exterior, entre 
-'#-*" Y5!5*" !#$%&'()'/+&)-*Z" %'&1&-
zados con inteligencia y frescura. 
La saga de Hulot continuaría luego 
con  !"#$%NCDPCL8

Ausencias evidentes

En El resplandor" N['!+1(6"\%4#&)]."
CDVFL" 1!" !#$%&'()'%#!" (*" '!34&7+"
protagónica, pero en este caso no 
*("3-0&,)!"+&"*("(*'&1&J!"*%"&3!5(+."
no se apela al paisaje urbano ni a los 
juegos visuales ingeniosos; la espa-
cialidad de las instalaciones del hotel 
^I(#1--]"G0-+0("'#!+*)%##("1!"<(1:-
cula– juega a favor de mantener la 
tensión en la trama. Las atmósferas 
(=<(#&3(+'!0!*" <-#" R!)]" Q-##!+)("
NR!)]"_&)2-1*-+L."*%"(*<-*!"N[2(11(6"
?%I!11L" 6" *%" 2&U-" N?!++6"  1-60L" *("
&+'(+*&,)!+" !" <!#'&#" 0(1" !0()%!0-"
uso de aquella espacialidad. La so-
1(0!0" $%(" !>#-+'!" R!)]" &+3(#*-" (+"
la locura se acentúa visualmente al 
situarlo en grandes espacios vacíos 
como el hall principal del hotel o su 
gran salón de eventos, ambientes que 
en su uso cotidiano están colmados 
de gente. La ruptura entre la escala 

arquitectónica y la escala humana 
cumple entonces un rol expresivo, 
como lo puede hacer la ausencia de 
gente en un gran espacio. Los estre-
chos pasillos de la zona de habitacio-
nes colaboran a crear la atmósfera 
claustrofóbica y amenazante que 
padecen los personajes, como la pro-
fundidad de sus perspectivas pueden 
condensar la tensión en una imagen. 
La experiencia siniestra se hace más 
&+'(+*!"!"'#!I7*"0("1-*"0&I(#*-*"(*<!-
cios recorridos por los protagonistas 
(+" 1!"2%&0!." )-3-"*&" !)%0&7#!3-*"!"
un experimento de laboratorio con 
ratones en un laberinto –casi– sin 
salida.

^'#-" )!*-"0(" &+'(#7*" (*" 1!" '#&1-5:!"
Estados Unidos: tierra de oportu-
nidades." 0(" 1!" )%!1"  !#*" `-+" Q#&(#"
2!" ,13!0-" 6!" Dogville" NEFFTL" 6"
Manderlay" NEFFSL8"B34!*"<(1:)%1!*"
presentan una lectura crítica y casi 
,1-*/,)!" 0(" 1!" )-+0&)&/+" 2%3!+!"
–de sus taras y contradicciones–, 
utilizando para esto una puesta en 
escena poco convencional. Confor-
mando una suerte de radiografía 
urbana, se prescinde de la materiali-
dad arquitectónica y se utilizan solo 
algunos elementos para sostener 
una espacialidad sugerida. Algunas 
pocas ventanas y los límites de las 
casas dibujados en el suelo –como 
en un plano de arquitectura– pro-
ponen, desde el inicio de la película, 
un código visual y narrativo que el 
espectador debe asumir y entender 
para seguir la historia, código que 
no comparten los personajes den-
'#-"0("1!",))&/+."$%&(+(*"*:"<(#)&4(+"
!$%(11!" 3!'(#&!1&0!0" !%*(+'(8" `-+"
Trier plantea así una arquitectura 
Y&+I&*&41(Z"$%(."*&+"(34!#5-."+-"0(*-
aparece del todo. Por el contrario, su 
ausencia la hace evidente y omnipre-
sente, no solo como un mecanismo 
ingenioso, sino como el soporte de 
una propuesta narrativa que, desde 
(1" <#&+)&<&-." +-" <#('(+0(" Y&+'#-0%-
)&#+-*"!" 1!",))&/+Z."*&+-"$%("0(U!"(+"
claro que se trata de una película, de 
%+"!#'&,)&-.")-3-"1-"(*"(+"(*(+)&!"1!"
arquitectura. Al situar al espectador 
como un observador omnipresente, 
la simultaneidad en la apreciación de 
los hechos nos entrega una visión, al 
menos, reveladora. Mientras algunos 
2!4&'!+'(*"0("?-5I&11("G(1"<%(41-"(*-
)(+-5#;,)-G" '-3!+" '#!+$%&1!3(+'("
(1" '7" -" )-3(+'!+" *%*" #%'&+!*." (+" (1"
mismo encuadre, pero en un plano 

posterior, podemos apreciar una es-

cena de violación percibida más dra-

máticamente a partir del contraste 

1-5#!0-" )-+" !$%(11!" Y'#!+*<!#(+)&!Z"

arquitectónica.

La otra funcionalidad

La funcionalidad expresiva alu-

dida, si bien presente de diversas 
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formas en las películas menciona-

das, no es uso común del lenguaje 

cinematográfico. En muchos casos 

la imagen arquitectónica se limita 

a ser un contenedor de aconteci-

mientos, personajes y objetos, sin 

que por ello dejen de tener un rol 

en la narrativa cinematográfica. 

Sin embargo, resulta evidente que 

con aquella funcionalidad alterna 

la imagen arquitectónica puede 

alcanzar niveles más complejos de 
lectura.

A su vez, la interpretación de la 
arquitectura como herramienta ex-
presiva, si bien puede ser propuesta 
<-#" (1" #(!1&J!0-#" )&+(3!'-5#;,)-."
encuentra en el público un último 
,1'#-8"M+"%+";34&'-"*%4U('&I-."(*'!"
depende de las características es-
<():,)!*"0(")!0!"(*<()'!0-#."0("*%*"
experiencias personales, de sus co-

nocimientos, así como de su sensi-
bilidad y atención. En ese sentido, 
la lectura de esta dimensión au-
diovisual de la arquitectura es más 
4&(+"!4&(#'!"6"<-1&*73&)!."6"<-#"(11-"
0("&+'(#7*"<!#!"(1"!+;1&*&*8

Playtime.

______________

*Arquitecto, autor del libro Ilusiones a oscu-

ras. Cines en Lima: carpas, grandes salas y 

multicines. 1897-2007 (Lima: Forma e Imagen, 

2007).


