
CINE & ARQUITECTURA

“Tanto al cine como a la arquitectura se les atribuyó en momentos repetidos de su desarrollo 
ser ‘las artes de todas las artes’. Durante muchos siglos se consideró a la arquitectura como la 
única portadora de este privilegio; pero al mostrar su invento hace ya más de cien años, los 
hermanos Lumiere sugerían lo mismo sobre el cine e incluso señalaron que la arquitectura no 
perdía dicho privilegio, sino que el cine, por ser arte, estaba también comprendido por la 
arquitectura.”

                                                                         Bianca Moreno Alarcón,  Ciudad de Mexico, 2011

Esta relación cinearquitectura dota al lenguaje cinematográfico de un recurso que potencia la 
capacidad sugestiva del film y restituye a la arquitectura sus atributos expresivos, su aptitud para 
condensar ideas y emociones (Gustavo Bernstein, Buenos Aires, 2014)

Las ideas que el director tiene van tomando forma en la pantalla y es en este punto cuando 
comienza la responsabilidad de los diseñadores de arte, trabajo que muchas veces es realizado por 
arquitectos. El director plantea la idea que tiene de los escenarios y el equipo creativo presenta 
bocetos y maquetas que se irán transformando en las escenas finales de la película.

Sección aurea 

Repetición de locaciones http://www.cracked.com/article_20173_6placesyoullrecognizefrom
backgroundeverymovie.html



Como la arquitectura modifica al cine: encuadre dentro del encuadre

Cada personaje se encuentra encuadrado no solo por el encuadre de la cámara en sí mismo sino 
además por un encuadre interno  que se logra anteponiendo líneas y curvas entre el personaje y la 
cámara. Esta técnica se puede utilizar para acentuar tal o cual característica de los personajes o de 
sus relaciones o de la forma en que se sienten frente a algún acontecimiento. Por lo general estas 
líneas y curvas mediante las cuales el director reencuadra a los personajes están logradas con 
partes del edilicio o el mobiliario del ambiente donde estos se encuentran. 

The Searchers (1956) John Ford

Hotel Budapest (2014) Wes Anderson

In The Mood Of Love (2000) Wong KarWai  Cuando el film comienza vemos 55(!)  encuadres 
donde los personajes están reencuadrados por un encuadre interno, recién el quincuagésimo sexto 
encuadre pertenece a un encuadre donde solo los límites de la cámara son los del personaje, y se 
trata de un personaje que no es ninguno de nuestros protagonistas principales. Wong KarWai no 
solo utiliza de manera metódica el recurso del encuadre dentro del encuadre sino que además 
repite también de manera metódica en diferentes momentos del film encuadres de una misma figura 
arquitectónica atravesada varias veces por los protagonistas desde el mismo punto de vista, bajo 
las mismas condiciones lumínicas, con la misma angulación de cámara, pero en un tiempo narrativo 
diferente, es decir que no repite la misma toma, sino que nos hace ver cuántas veces los 
protagonistas suben esa escalera; lo que produce en el espectador un efecto circular, o de espiral 
en realidad, un espiral ascendente que nos remite una y otra vez a lo mismo, la relación de estos 
personajes. Esta técnica lejos de tornarse repetitiva o incongruente nos asienta más en la relación 
de los protagonistas y nos hace sentir que jamás van a dejar de subir esa escalera ya sea solos o 
uno detrás del otro. Símbolo de esa espiral en la que se encuentran.

Como el cine modifica a la arquitectura

El número de carreras cinematográficas construidas a partir de bases de arquitectura está en 
expansión. Arquitectos convertidos en cineastas ahora trabajan en una amplia variedad de 
proyectos principalmente ligados a la animación y creación de espacios virtuales ya sea para 
vídeos musicales, películas ganadoras del Oscar, o películas de visualización de futuros proyectos 
de arquitectura. Lo que la industria del cine aprovecha de estos arquitectos devenidos en cineastas 
es el conocimiento en la construcción de espacios reales de forma digital (renders), su conocimiento 
acerca del comportamiento de los materiales, la conciencia que posee el arquitecto de la 
importancia de la luz; todo esto hace que el arquitecto sea un personaje clave en la creación de 
mundos imaginarios.

                   Arquitectura y cine de cienciaficción

Gran parte de la fascinación que nos produce la ciencia ficción viene de imaginar futuras 
estructuras, edificios o los extraños mundos que habitan los protagonistas.

constructivismo y el futurismo



Metrópolis (1921), de Fritz Lang funda su relato en una dicotomía entre la megalópolis robotizada 
habitada por una elite y el cavernoso submundo de operarios que la sostiene, casi como una 
dialéctica entre dos tópicos: el rascacielo y la catacumba.

Blade Runner (1982) de Ridley Scott una ciudad ecléctica, de majestuosos edificios abandonados, 
calles cosmopolitas, mercados atestados, ruinas, y basura atravesada por columnas griegas, 
dragones chinos, pirámides egipcias y anuncios de neón.
 cuya elección de rodaje permitió enseñar lo que es hoy uno de los ejemplos de arquitectura Maya 
Revival, creado por Frank lloyd Wright (Ennis house). La Casa Ennis construida en 1924 y se 
traslada al film como el departamento de Deckard, una vivienda que refleja el gusto por la 
Arquitectura Maya y traslada ese espíritu atemporal al film
los almacenes Bradbury de George H. Wyman. Por otro lado los Edificio Bradbury construido en 
1893, aparece como un lugar sombrío y abandonado en donde vive J.F. Sebastian, el entrañable 
diseñador genético que sirve como puente al Replicante Roy para llegar hasta su creador

Brazil (1985) de Terry Gilliam indaga en la monumentalidad de los espacios áulicos, la iteración 
de elementos derivados de la producción en serie y el impacto de las perspectivas panópticas.

Ex Machina (2014) de Alex Garland casa en el medio del bosque funciona como una nave 
espacial. designed by Jensen & Skodvin Architects. 
Este ajuste adecuado noruega Ex Machina perfectamente, dice Digby, porque el contraste 
entre la naturaleza cruda y la arquitectura minimalista paralelo a las tensiones entre el ser 
humano y la inteligencia artificial que subyacen a la línea de la historia.
Con el fin de eliminar las reflexiones interiores o distracciones desde el punto de vista exterior, el 
interior ha sido tratado con un aceite transparente salpicado de pigmentos negros. Además, todas 
las características incorporadas de interiores, tales como estanterías, se han hecho de los mismos 
elementos de madera maciza monótonas como el marco para los originales siete habitaciones. Esto 
crea una clara distinción entre el interior y el exterior, manteniendo el foco visual en el paisaje.

 

La ventana indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock sería inconcebible sin la percepción de los 
misterios que encierra un pulmón de manzana.

Robert Wienne en El gabinete del doctor Caligari (1920) fue de los primeros en distorsionar los 
decorados para que proyectaran el estado mental de sus personajes.

Orson Welles hace lo propio en El proceso (1962) exagerando angulaciones y alterando escalas 
para acentuar la angustia del protagonista: cielorrasos opresivos, puertas enormes, pasillos 
largos y monótonos, edificios laberínticos y otras astucias ópticas buscan reproducir el clima 
asfixiante de la novela de Franz Kafka.

Las deformidades de la arquitectura moderna atraen la mordaz mirada de Jacques Tati en un 
célebre dueto: Mi tío (1958) plagada de gags una casa ultramoderna cuyo extremismo causa la 
paradoja de tornarla inhabitable y Playtime (1967) que vuelca su ironía en distintos arquetipos 
edilicios: un aeropuerto, un edificio de oficinas, un predio de exposiciones, un edificio de 
apartamentos, entre otros.

Pero acaso la experiencia extrema sea Dogville (2003) de Lars von Trier, donde todo el espacio 
del pueblo consiste en un plano dibujado en el suelo. Promover la reconstrucción virtual no es 



sólo un recurso efectista: las transparencias de paredes, puertas y ventanas revela secretos e 
hipocresías escondidas y dan cuenta de la desprotección y vulnerabilidad del vecindario.

El hombre de al lado (2009) de Mariano Cohn y Gastón Duprat, se filmó en la Casa Curutchet, 
única obra de Le Corbusier en Argentina.
violento retrato de la favela inserta en una guerra de poder que refleja Ciudad de Dios (2002) de 
Fernando Meirelles o el autorretrato forjado “por manos villeras” como propone César González 
en Diagnóstico esperanza (2013).

 Como el cine imagina las ciudades del futuro?

El arquitecto como personaje

Los guionistas de Hollywood tienen claro que el arquitecto es un buen personaje para sus 
películas ya que lo ven como un pintor o un poeta, un artista, pero que en lugar de pasar hambre 
tienen un alto nivel de vida.

“Con los arquitectos, tienes una imagen de alguien sin reproche y que no ha sido dañado, de la 
forma en que abogados y jueces e incluso los doctores lo han sido” 

                                                                                             Robert Osborne. Historiador de cine

Se han realizado muchísimas películas donde el personaje es un arquitecto, desde comedias 
románticas, hasta thrillers o incluso un drama donde el único que cree en la inocencia de un joven 
acusado de matar a su padre es un arquitecto, como en 12 Angry Men (1957) de Sidney Lumet, 
pero son pocas las que atraviesan la arquitectura como temática principal.

En El manantial (1948) de King Vidor, los avatares de un arquitecto por imponer sus ideas de 
avanzada contra el mediocre revival neohistoricista sirven para ilustrar una antítesis: individualismo 
contra colectivismo. El héroe –alter ego de Frank Lloyd Wright– diseña prodigiosos edificios 
inspirados en los postulados de la arquitectura orgánica.
http://www.cosasdearquitectos.com/2014/03/elmanantiallaintegridaddelarquitecto/

Otro arquitecto visionario, el francés EttieneLuis Boullée, provoca los desvelos del antihéroe de  
El vientre de un arquitecto (1988) de Peter Greenaway.

Highrise (2016) de Ben Wheatley

 Como ven Uds. (los arquitectos) el arquetipo de EL ARQUITECTO en el cine en 
relación con la figura de EL ARQUITECTO en la vida real?



Decorados/escenografías

Hoy en día se pueden crear arquitecturas imposibles, entrelazando la realidad y la ficción. 

Inception (2010) de Christopher Nolan

 

Cine y representatividad de estilos arquitectónicos 

Todos estos “fondos de películas”, ya sean creados llevando la totalidad del rodaje a las zonas 
deseadas o desde escenarios ficticios reproducidos de forma digital, pueden darnos la 
oportunidad de repasar  y aprender pinceladas sobre diferentes estilos arquitectónicos 

Colonial:  Django (2013) de Quentin Tarantino,  Memorias de Africa (1985) de Sydney Pollack
Art Deco great gatby
Gotico tim burton
Minimalismo  obvilon

El Cine y la representatividad de ciudades y estructuras arquitectónicas reales

Algunos directores de cine han preferido dar protagonismo a obras reales de arquitectura de 
extraordinaria relevancia, conservando e inmortalizando estilos arquitectónicos originales.       
El cine nos permite conocer una ciudad a través de sus edificaciones, sus monumentos, incluso sus 
espacios libres. El cine nos deja viajar por el mundo utilizando la arquitectura como medio de 
transporte. El cine es identidad; y la identidad de las ciudades nos llega a través de sus fachadas, 
sus calles, sus puentes, incluso sus veredas.

Wim Wenders, que se cansó de reflejar la vibración de las ciudades –                                        
Alicia en las ciudades (1974),  Tokyo Ga (1985),  Lisbon Story (1994), entre tantas– alcanzó su 
cúspide en Las alas del deseo (1987) celebérrimo film en el que un ángel sobrevuela el paisaje 
urbano de una Berlín de posguerra escindida por el muro.

 Hay que tener en cuenta también qué sectores de la ciudad el director decide mostrar, eso 
está directamente ligado a lo que quiere contar y en qué ambiente quiere contarlo.

            Pensemos en Londres: Cuáles son las primeras imágenes que se nos vienen a la mente?
            El BigBen? El Palacio de Buckingham? El London Eye?

Pues existen directores que toman la decisión de rodar sus películas (películas como Attack the 
Block (2011) o la serie televisiva Misfits (20092013))  en los barrios bajos de Londres y no 
aparecen en ningún momento aquellas estructuras o edificios tan icónicos de la ciudad.



La arquitectura intrínseca del film

Cada film posee una ‘arquitectura’ propia que responde a la estructura misma del relato. Existe una 
correlación entre la rigidez, la dinámica y el ritmo estructural del relato fílmico y el pulso 
arquitectónico que invade el film en sí mismo.

Preguntas disparador

 Como el cine imagina las ciudades del futuro?

 Como ven Uds. (los arquitectos) el arquetipo de EL ARQUITECTO en el cine en 
relación con la figura de EL ARQUITECTO en la vida real. Qué rol posee cada uno?

Audios

El Manantial (1949), King Vidor

La mejor definición de creatividad (El Manantial King Vidor,1949)
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El manantial, de King Vidor comienzo e pe tacular

Cortometraje Euritmia

La arquitectura de Rogelio Salmona en Bogotá


