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Transitar sobre el tejado: hacia nuevos imaginarios urbanos a 
través del cine. El Mediterráneo y Barcelona
Transiting from the Roof: Towards New Urban Imaginaries Through 
Cinema. The Mediterranean and Barcelona
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Abstract
¿Cómo han sido representadas las cubiertas en el cine como espacios exteriores, domés-
ticos y públicos? ¿Cómo se ha revelado a través del cine el potencial visionario y transfor-
mador de la cultura del habitar la cubierta en la ciudad mediterránea? A través del análisis 
comparado, desde diferentes perspectivas, de varios largometrajes, se propone observar 
cómo se ha transmitido a través del cine un relato visual sobre el espacio cubierta capaz de 
activar y estimular la memoria y la imaginación del espectador. También se han identificado 
diferentes características que configuran imaginarios urbanos y domésticos de las cubier-
tas, y que pueden ser útiles para establecer atributos comunes y apuntar marcos plausibles 
para que las cubiertas vuelvan a formar parte de la vida cotidiana como espacios colectivos 
más naturalizados, o más idealizados, del paisaje urbano.

How have rooftops been represented in cinema as exterior, domestic, and public spaces? 
How has cinema revealed the visionary and transformative potential of rooftop living cultu-
re in the Mediterranean city? Through comparative analysis from various perspectives of 
several feature films, we propose observing how a visual narrative about rooftop space has 
been conveyed through cinema, capable of activating and stimulating the viewer’s memory 
and imagination. We have also identified different characteristics that shape urban and do-
mestic imaginaries of rooftops, which can be useful in establishing common attributes and 
suggesting plausible frameworks for rooftops to once again become part of everyday life as 
more naturalized or idealized collective spaces in the urban landscape.

Keywords
Habitar la cubierta, ciudad mediterránea, cine y Arquitectura, imaginarios urbanos
Inhabiting the rooftop, Mediterranean city, cinema and architecture, urban imaginaries
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Desde los tejados
Las artes visuales han reflejado en múltiples ocasiones la vida doméstica y urbana, y han 
permitido entender más profundamente la relación entre lugares, personas y entornos ar-
quitectónicos. Entre las diferentes disciplinas artísticas, la filmografía registra esas rela-
ciones en movimiento y, tal como indica Devesa: “el cine sirve de pretexto para repensar 
y confeccionar otras posibles teorías para la arquitectura”1. Son muchos los largometrajes 
que descubren ciudades haciendo énfasis en el espacio de las cubiertas, a partir de una 
serie de imágenes de distinta escala y contenidos, que encadenadas van articulando una 
particular narrativa de la ciudad (fig. 1).

Figura 1. Collage de películas donde la cubierta es la presentación de un paisaje urbano o rural. Fuente: 
elaboración propia.

1 Ricardo Devesa, “El cine como pretexto para la arquitectura”, DC Papers, Revista de crítica i teoria de 
l’arquitectura, n.º 1 (2011): 9.

“Transitar sobre el tejado...”
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Las cubiertas en el cine han protagonizado paisajes inconfundibles de numerosas ciudades 
pasando de ser un elemento constructivo, a ser un elemento expresivo de cada época y 
cultura. Mientras la visión aérea de las cubiertas inclinadas nos lleva a ciudades del cen-
tro de Europa como ocurre en numerosas escenas de películas de animación ambienta-
das en Paris, como Los Aristogatos (Reitherman, 1970) o en Londres, como Mary Poppins 
(Stevenson, 1964), la visión sobre cubiertas planas nos lleva en muchas ocasiones a ciuda-
des del mediterráneo. En algunas películas ambientadas en Roma como ejemplo de ciudad 
mediterránea, la terraza es un lugar que explica aspectos importantes de las relaciones 
sociales de los protagonistas, como en Una giornata particolare (Scola, 1977) en la cual la 
terraza es el lugar donde comienza, se desarrolla o termina la intimidad entre los persona-
jes o en La grande belleza (Sorrentino, 2013), donde la cubierta-terraza de su protagonista 
Jep Gambardella, con una maravillosa vista al Coliseo, es un lugar a la vez que de exclu-
sividad y de introspección, de disfrute y también de decadencia y falsedad de cierta clase 
burguesa.
Antes de centrar la investigación en un reducido muestrario de películas ambientadas en 
paisajes mediterráneos y en Barcelona como ejemplo de gran ciudad, citaremos tres pelí-
culas dentro de un amplio espectro de contextos dispares donde la cubierta adquiere un rol 
relevante. Por ejemplo, dentro de las películas sobre persecuciones americanas de policías 
y ladrones destaca el primer fotograma de Vértigo (Hitchcock, 1958) donde Scottie, resbala 
por una cubierta a dos aguas y, antes de caerse al vacío, logra cogerse a una cornisa que le 
permite salvar su vida y mirar hacia abajo, hacia la profundidad del abismo. Su compañero 
abandona la persecución para ayudarle, pero resbala y cae. A partir del fallecimiento de 
su compañero, Scottie se ve afectado por el vértigo, trastorno que se irá desarrollando a 
lo largo de la película en escenas sobre cubiertas u otros espacios. En otras, como Blade 
Runner 2049 (Villeneuve, 2017) se revela una distopía urbana o futuro evitable de la ciudad 
de Los Ángeles, oscura, y donde las cubiertas forman parte de un nuevo entramado de la 
ciudad en altura. Indagando en otros paisajes con carácter rural, las cubiertas también 
se convierten en espacios apacibles y de la contemplación como en el cine de Kiarostami. 
Concretamente es muy paradigmática la película El viento nos llevará (Kiarostami, 1999), 
donde se muestra que en muchos poblados escalonados (o colgados) la vida tiene lugar en 
las cubiertas-terrazas como espacios de convivencia. 
Una vez introducidas las cubiertas en el cine podemos observar cómo desde las cubiertas y 
tejados se producen múltiples visiones contrapuestas y complementarias: aéreas y de suelo, 
urbanas y domésticas, íntimas y públicas, y que se convierten en lugares privilegiados para 
observar, conocer, reconocer y descubrir nuestro entorno, pero también para comprender 
de manera introspectiva como el espacio se entrelaza con las vivencias más íntimas de los 
protagonistas que las transitan y las habitan. Tal y como dice Antonio Pizza “el cine es un 
médium privilegiado para interpretar múltiples facetas de la cultura arquitectónica y urba-
na”2 y, en nuestro caso específico, como medio privilegiado para aproximarnos a la cultura 
del habitar las cubiertas en la arquitectura mediterránea, vividas como una extensión de la 

2 Antonio Pizza, ed., La ciudad en el cine (Barcelona: Ediciones asimétricas, 2022), 20.
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vivienda. Son lugares exteriores donde los protagonistas desarrollan parte de su vida coti-
diana convirtiéndolas en escenarios de sus vivencias más personales, como ocurre en tres 
películas que se han seleccionado como casos de estudio: Dolor y gloria (Almodóvar, 2019) 
y Nieva en Benidorm (Coixet, 2022), que muestran un lienzo de cubiertas, mayoritariamen-
te planas, como un conjunto de espacios en diferentes niveles relacionados entre sí, y Le 
Mépris (Godard, 1963), donde la cubierta monumental de la Casa Malaparte nos conduce 
hacía el infinito y nos proyecta hacia paisajes naturales de ensueño e inalcanzables.

Cubiertas en la ciudad mediterránea: paisajes y espacios para la introspección
A través de varias filmografías con arquitecturas de diferentes épocas se puede observar la 
relevancia de la cultura de habitar la cubierta en el mediterráneo como construcción social, 
cultural y del paisaje. Un primer ejemplo paradigmático donde se reconoce el habitar la cu-
bierta en la arquitectura vernácula mediterránea, es la película Dolor y Gloria (Almodóvar, 
2019) donde su personaje principal recuerda su infancia en las cuevas-viviendas de Paterna. 
Las cubiertas de estas cuevas-viviendas se cuelan en la película como si fueran un protag-
onista más. Sobre las cubiertas transcurren algunas de las escenas paradigmáticas de la 
película como cuando Salvador, junto con su madre Jacinta, llegan al pueblo y descubren el 
hogar bajo la cubierta que ha preparado su marido, Venancio. Estas construcciones cueva, 
de origen morisco, permiten a Almodóvar crear una contraposición de espacios. Por una 
parte, un espacio refugio en el interior de la vivienda a la que solo le entra el sol desde ar-
riba a través del patio y, por otra, un espacio de libertad y relación con el mundo exterior 
encarnado por las cubiertas de las cuevas convirtiéndose en un lugar de relación con el 
vecindario y de juego al aire libre (fig. 2).

                         

Figura 2. Escena de la película Dolor y Gloria (Almodóvar, 2019) en una cubierta-plaza de las cuevas de 
Paterna.
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La convivencia entre los vecinos en la plaza-cubierta contrasta con la intimidad de las vi-
viendas a la vez que la hace compatible y le da vida. El mismo director, Almodóvar comenta 
“quería contraponer los recuerdos sombríos y de humillación que tiene una madre pobre de 
la posguerra con la ilusión del niño que se conforma con ver el sol a través del tragaluz”.3 En 
los fotogramas sobre las cubiertas se observan tres elementos característicos: los agujeros, 
las chimeneas y los corrales, además de algunos muros bajos como límites para evitar caí-
das. También en una escena clave de la película, cuando Jacinta sale a buscar a Salvador, 
se observa como el acceso de la vivienda a la cubierta-plaza se hace a través de una rampa. 
Igualmente, en otras escenas se ve que la comunicación entre estos dos planos horizontales 
es mediante escaleras.
En cuanto su construcción, se evidencia la tradición constructiva con materiales locales 
y propios del clima mediterráneo. Una arquitectura vernácula defendida por arquitectos 
como Rudofsky en su libro Architecture without architects o Le Corbusier, que reclamaban 
la vuelta a las raíces y el arraigo a la técnica y el lugar para devolver a la arquitectura su 
poder humanizado y atribuirle “el arte de vivir bien”. Este conjunto de construcciones sub-
terráneas donde la cubierta pasa a ser una extensión de la vivienda es uno de los tipos de 
arquitectura vernácula extendidos cerca de la costa del mediterráneo En el caso de la pelí-
cula Nieva en Benidorm (Coixet, 2022) algunas de las escenas más paradigmáticas se desa-
rrollan en el famoso proyecto de la Muralla Roja (1968-1972) de Ricardo Bofill en Calpe. En 
cuanto a la materialidad domina el color rojo tan característico de algunas construcciones 
tradicionales mediterráneas donde Isabel Coixet encuentra un escenario único para se-
cuencias impecables, donde sitúa a su protagonista Timothy, un hombre que se enfrenta a 
una segunda oportunidad en la vida en el laberinto experimental y emocional de la Muralla 
Roja. Una arquitectura que parte de una clara preocupación por las nuevas tendencias y 
un aire utópico y experimental, que es nuevamente el resultado de una revisión constante 
sobre la historia y la arquitectura del pasado y tiene claras referencias a la arquitectura 
árabe y a la tradición mediterránea de la kasbah. A través de encuadres aéreos, el conjunto 
emerge de las rocas del acantilado y se va conformando mediante un conjunto de planos 
horizontales conectados entre sí, por donde su protagonista se pierde hasta llegar a la cu-
bierta: pasadizos, puentes, escaleras, terrazas, cubiertas o patios que remiten nuevamente 
a la construcción vernácula mediterránea que se ha observado en las cuevas-vivienda de 
Paterna en la película de Almodóvar.
Si analizamos el recorrido de Timothy desde el acceso hasta la cubierta, vemos que su trán-
sito muestra planos horizontales y escaleras que se entremezclan a modo de calles elevadas 
generando espacios intermedios de relación o reunión. El plano horizontal más elevado 
tiene una mayor dimensión y se convierte en una cubierta-plaza (fig. 3), lugar culminante 
de la película que lanza a Timothy, melancólico, pero con ganas de sobrevivir, al paisaje 
natural y al mar. Se trata de un lugar de exclusividad y de reflexión. En esta cubierta-plaza 
se observan elementos arquitectónicos como la sauna o la piscina y se generan espacios de 

3 Nacho Herrero, “Días de gloria en las cuevas de Paterna gracias a Pedro Almodóvar”, El Periódico 
(sitio web), 26 de enero de 2020, consultado el 27 de mayo de 2023, https://www.elperiodico.com/es/
ocio-y- cultura/20200126/dias-gloria-cuevas-paterna-donde-rodo-almodovar-7810228.
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reunión o de ocio con cierta identidad que invitan a los habitantes a sentirse partícipes de 
este espacio vivido.

Figura 3. Escena de la película Nieva en Benidorm (Coixet, 2020), en la cubierta-plaza de la Muralla Roja 
de Ricardo Bofill.

Otro ejemplo típico de cubierta en relación con el paisaje es la monumental cubierta-es-
calera de la Casa Malaparte (1938-1943) en la isla de Capri del arquitecto del movimiento 
moderno italiano Adalberto Libera (1903-1963), gran protagonista de la película Le Mépris 
(Godard, 1963). Nuevamente en esta casa se contraponen, a la vez que confluyen, dos mun-
dos: la vida doméstica del interior de la vivienda con la monumentalidad de la escalera-cu-
bierta exterior que vincula al habitante con el entorno natural. Una de las escenas más 
emblemática de la película es el momento en que sus protagonistas, que se ponen en la piel 
de Ulises y Penélope, descienden por la cubierta-escalera, un espacio donde modernidad y 
clasicismo están constantemente presentes con referencias a la Grecia clásica, la mitología 
y los cánones de belleza.
Analizando la secuencia de imágenes de esta escena se observa como la cubierta emerge 
de la roca para introducir en ella una arquitectura desde donde contemplar el infinito. La 
escalera-cubierta se adapta a la roca y está desprovista de cualquier límite hasta llegar a la 
cubierta-terraza, un plano horizontal extendido que se lanza al paisaje sobre el cual se eleva 
un muro curvo que interrumpe las visuales, y obliga al espectador a avanzar hacia el infinito 
para contemplar el paisaje y relacionarse con la naturaleza y el mar. La cubierta-escalera y 
la cubierta-terraza construyen una arquitectura que libera la naturaleza y el mar a un estado 
de contemplación imperioso.
Estos tres largometrajes nos hacen reflexionar sobre la continua revisión del pasado, sobre 
la cultura del habitar la cubierta en el mediterráneo para proyectarla en el futuro de sus 
personajes. El uso concatenado de planos horizontales exteriores o cubiertas diluye los 
límites entre el interior y el exterior no solo del espacio construido, si no de los mismos 
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protagonistas, reforzándose de manera profunda la relación del hombre con el entorno 
natural.

Recuerdos y vivencias desde els terrats de Barcelona
En Barcelona como ejemplo de gran ciudad mediterránea el paisaje de las cubiertas confi-
gura uno de los territorios más extensos y desconocidos de la ciudad. Una fachada horizon-
tal a modo de collage situado entre la cota de la calle y el último forjado de la ciudad que 
limita con el cielo. Tal y como dice el arquitecto Juli Capella “si el carrer és l’espai públic i 
la casa el privat, aquesta immensa plataforma elevada podria ser l’àmbit comunitari inter-
medi”4. Es así que las cubiertas se convierten en el territorio común de los vecinos, donde 
como dice Le Corbusier, se recupera la función afectiva del reencuentro entre la ciudad y 
la naturaleza. Algunos artistas, escritores y cineastas han capturado imágenes, situaciones 
o historias que se han desarrollado en sus cubiertas. El pintor urbano Miguel Herranz, se 
pasea por las cubiertas de Barcelona para desvelar los secretos de una ciudad totalmente 
desconocida desde la calle. El artista relata una crónica sobre la vida urbana vista desde 
arriba: desde vistas panorámicas a situaciones cotidianas en las terrazas. Anteriormente, 
pinturas como Terrats (Picasso, 1903) o el cuadro D’alt del terrat (Llimona, 1891) han sido 
muy representativas de las actividades vecinales en las azoteas de Barcelona de principios 
de siglo XX.
También, gracias a la fotografía se han retratado momentos históricos de la vida urbana 
de Barcelona desde las cubiertas. La fotógrafa Carme García5, captura imágenes insólitas 
durante la verbena de Sant Joan, cuando los vecinos se reunían a comer torta de piñones, 
convirtiendo así el mundo de las azoteas en motivo privilegiado de su obra artística, siendo 
su misma azotea, su mirador y estudio. Carme García se preocupa por las relaciones que se 
establecen entre el espacio interior y exterior; entre el espacio público, semipúblico y priva-
do de las cubiertas. En su obra Carme García, des del Terrat relata la vida que transita entre 
la cubierta y la vivienda como dominio colectivo.6 Más recientemente la serie fotográfica 
Lock Down (Marek, 2020), ha capturado nuevos modos de habitar la cubierta que surgieron 
durante el confinamiento (COVID-19).
En el cine son muy evocadoras las imágenes de la azotea del edificio de La Pedrera, en 
El Reportero (Antonioni, 1975), en Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) o en 
Biotaxia (Nunes, 1968), se muestra un espacio cargado de simbolismo en una ciudad con-
solidada y reconocida mundialmente. En las tres películas los protagonistas se despla-
zan por la cubierta-escalera-plaza entre las chimeneas y torres de ventilación, que el ar-
quitecto Antoni Gaudí (1952-1926), más allá de su funcionalidad, convirtió en elementos 

4 Juli Capella, “Un món a dalt de casa. Els tradicionals terrats mediterranis hauríen de ser aprofitats per 
a nous usos comunitaris”, El Periódico (sitio web), 29 de marzo de 2005.
5 Carme García (1915-2015), fotógrafa catalana, apasionada en subir a la azotea de su casa a fotografiar 
momentos insólitos de la ciudad.
6 Olga Merino, “Carme García: la mirada tras el visillo”, El Periódico (sitio web), 15 de junio de 2018, 
consultado el 14 de agosto de 2019, https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180615/carme-garcia-
barcelona- exposicion-fotografia-6879729.
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escultóricos-arquitectónicos En muchos planos rodados sobre este espacio la ciudad de 
Barcelona queda como un telón de fondo tras un límite con formas orgánicas, decoradas 
con mosaicos, trencadís, y percibido desde la cota de la calle desde diferentes puntos de 
vista, gracias a la morfología del Paseo de Gracia (fig. 4).

Por otro lado, el cineasta Luis Garín, en la película En construcción (2001), se sube a las 
cubiertas del Raval para filmar la transformación urbanística y advertir de la mutación del 
paisaje urbano y humano que se observa desde allí arriba. Desde este encuadre, la ciudad 
se puede definir como un palimpsesto (Goytisolo, 1990) en perpetuo cambio. También es 
muy interesante la lectura que se hace de las cubiertas en el cortometraje En la azotea 
(ESCAC, 2016) y en la película Terrados (Sabini, 2011) como lugar donde encontrarse a 
uno mismo. Poniendo como escenario principal del cortometraje una cubierta de un barrio 
de las afueras de la ciudad, en un día caluroso propio del clima mediterráneo, la narrativa 
de En la azotea (ESCAC, 2016), se centra en el despertar sexual y la búsqueda de la propia 
identidad del protagonista, Adrián, un joven adolescente. Las vistas desde la cubierta y el 
límite dibujan los sentimientos contradictorios del protagonista: su excitación por un hom-
bre, el miedo a expresar su deseo sexual y el poder de jugarse la vida encima del antepecho 
o límite y enfrentarse a sus compañeros homófobos.

“Transitar sobre el tejado...”

Figura 4. Secuencia de la película El Reportero (Antonioni, 1975), con Jack Nicholson por la cubierta- esca-
lera-plaza de la Pedrera (intervalo 01:04:20-01:05:48).
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En Terrados, las cubiertas pasan a ser un espacio de refugio y desahogo en un momento de 
crisis económica y social. Su protagonista, Leo, junto a sus amigos, todos en el paro como 
consecuencia de la crisis, se pasan los días recorriendo terrados de la ciudad escogidos 
al azar para alejarse de la incomprensión de la calle y de su propia pareja. La cubierta se 
convierte en el refugio idóneo donde nadie les juzga y les permite pasar las horas juntos 
reflexionando, haciendo taichí, dibujando y esperando a que surja alguna oportunidad de 
trabajo. Este espacio que vislumbra esperanza ofrece nuevamente a su protagonista Leo al 
igual que Timothy, en Nieva en Benidorn, una segunda oportunidad y, tal y como indica su 
dedicatoria final “a todo el que, en algún momento de su vida, no ha sabido quién era”7. En 
ambos casos las cubiertas se convierten en lugares de contemplación, vinculados a momen-
to de introspección, de evolución y de cambio no solo de los protagonistas sino también de 
la ciudad misma.

Imaginarios a través del cine
En este primer acercamiento a la cubierta hemos identificado tres planos principales de en-
cuadre sobre, desde y hacia las cubiertas: el aéreo, que suele presentar la ciudad o lugar don-
de va a acontecer la mayor parte de la narrativa; el del suelo, que centra la escenografía en el 
plano de una o varias cubiertas, con un encuadre próximo, medio o lejano, dejando el resto 
del entorno o paisaje como telón de fondo; y el plano mixto, que nos enseña lo que acontece 
de camino a la cubierta desde la calle. Algunos ejemplos donde se identifican claramente 
estos planos son: el plano aéreo en el acercamiento al barrio Nieva en Benidorm (Coixet, 
2022), el plano de suelo en la cubierta de la Casa Malaparte en Le Mépris (Godard,1963) y el 
plano mixto en Terrados (Sabini, 2013). En cada nivel se pueden observar los vínculos que 
existen, o que han existido a lo largo del tiempo entre la cubierta y la identidad del paisaje 
urbano o rural en el que se insertan.
En el análisis de la construcción del espacio cubierta, los aspectos relativos a la percepción 
permiten establecer relaciones directas con los aspectos más humanos y vivenciales de las 
cubiertas, entendiendo la arquitectura de la cubierta como un elemento físico con el que ex-
perimentar y propiciar diferentes impresiones. Es interesante observar también, que en las 
representaciones del habitar mediterráneo se suele presentar una visión en espacios reales 
basados en la identidad y la tradición. Por ejemplo, para grabar varias escenas de la película 
Dolor y gloria (Almodóvar, 2016) se hizo una reinterpretación de las cuevas en plató, mien-
tras que las escenas en la cubierta fueron grabadas en Paterna. 
A través de la representación espacial, arquitectónica y de los elementos que conforman las 
cubiertas, se establecen lenguajes visuales que complementan el mensaje o argumento ci-
nematográfica como extensión morfológica y topológica de este espacio. Es necesario hacer 
hincapié en la morfología y en la topología de las cubiertas. Mientras la morfología determi-
na el aspecto formal, espacial y estructural de la cubierta en el cine (altura, límite, materiali-
dad, elementos móviles, vegetación y accesibilidad), a través de la topología comprendemos 
los usos y funciones (doméstico, recreativo, social, representativo) que llevan a cabo los 

7 Cita final de la película (Sabini, 2011).
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personajes (protagonistas o secundarios) de la película, y se convierten en un escenario 
narrativo vivo, y en ocasiones, se cuelan como si de un protagonista más se tratara. Entre 
las temáticas narrativas de las cubiertas estudiadas en las películas seleccionadas destaca-
mos: la cubierta contemplativa, aquella que se convierte en un desahogo vital porque evoca 
la libertad del espacio y del individuo. El mundo no se acaba y cuando subes a la cubierta, la 
mirada se abre hacia el horizonte, el infinito. La cubierta simbólica / idealizada, aquella que 
por su trascendencia arquitectónica ha sido potenciada y llega a jugar un rol importante en 
la narrativa de la película. La cubierta naturalizada, aquella donde la narrativa de la cubierta 
tiene que ver con la relación entre las personas y el entorno natural. La cubierta emocional 
(sexual, reflexiva, psicológica) aquella donde se comprende hasta qué punto la arquitectura 
se presenta como generadora de emociones y de reacciones. La cubierta social (festiva, de 
reunión, de disputa), posiblemente la temática más recurrente en el cine, aquella que sirve 
de escenario de la vida cotidiana (fig. 5).
La arquitectura de las cubiertas es también definida por sus relaciones espaciales. A partir 
del estudio de estas películas, hemos identificado de momento tres tipologías arquitectóni-
cas: la cubierta-terraza, que se conforma por el último plano horizontal de una edificación 
y se caracteriza por la escala doméstica; la cubierta-escalera, aquella que es capaz de unir 
varios planos horizontales y se caracteriza por la escala monumental y el gran valor de re-
lación con el paisaje; y la cubierta-plaza, que se conforma por el último plano horizontal de 
una edificación y se caracteriza por la escala urbana.
Como exploración visual in-progress, hemos realizado un collage cartográfico comparado 
de dos largometrajes Le Mépris (Godart, 1963 y Terrados (Sabini, 2011) que ponen en re-
lación dos temas principales: por un lado, el paisaje sin límites, donde la cubierta inclinada 
de la Villa Malaparte es el pretexto para conectar con uno mismo y adquiere el rol de un 
espacio que propicia visiones introspectivas; por otro lado, las múltiples visiones urbanas a 
través de los terrados de la ciudad de Barcelona conectado con la realidad de la vida cotidia-
na y de una ciudad en transformación. En estos dos largometrajes, la cubierta juega un rol 
importante en el transcurso de la narrativa como conexión entre personajes, sucesos y es-
pacios. Cada collage cartográfico muestra un proceso constructivo que permite analizar las 
relaciones entre planos, niveles, percepciones, entre morfologías y topologías que permite 
posteriormente categorizar las cubiertas por tipologías y temáticas narrativas, y finalmente 
extraer imaginarios de cada una de ellas.
En las últimas escenas de Le Mépris (Godart,1963) grabadas en la Casa Malaparte en la Isla 
de Capri, se observan mediante tres planos de aproximación (aéreo, terrenal y mixto) dos 
tipologías de cubierta: la cubierta-escalera y la cubierta terraza. Analizando las acciones de 
los protagonistas sobre estas dos tipologías de cubiertas se identifican diversos recorridos 
y lugares de estancia o contemplación. También se observan rasgos morfológicos caracte-
rísticos del mediterráneo: la materialidad, el color rojo; el límite, bajo y casi inapreciable, a 
excepción del muro en curva y el mobiliario doméstico. Entre las temáticas narrativas des-
taca como cubierta simbólica, emocional y contemplativa, lo que conlleva a un imaginario 
cargado de simbolismo, reflexión y contemplación hacia el más allá (fig. 6).
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Figura 5. Diagrama de la construcción del espacio cubierta. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Collage cartográfico de la película Le Mépris (Godart, 1963). Fuente: elaboración propia.
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Ambientada en la ciudad de Barcelona, Terrados (Sabini, 2011), nos descubre 12 cubiertas 
de dos tipologías: cubierta-terraza y cubierta-plaza. En estas cubiertas se identifican diver-
sos usos que responden a diferentes temáticas narrativas entre las que destacan: la cubierta 
social, la emocional y la contemplativa. De la morfología y topología destaca: la rasilla roja 
como pavimento y el límite, opaco o con barrotes, en ocasiones bajos, casi inapreciables y 
enmarcando el horizonte. En cuanto a la accesibilidad, se observa que muchas veces no 
está garantizada: el ascensor llega hasta la penúltima planta dejando el último nivel con 
escaleras. Estas cubiertas nos llevan a imaginarios urbanos domésticos y urbanos cada 
vez más comunes en la vida cotidiana de la sociedad barcelonesa después de la COVID-19 
(fig. 7).

Habitar la cubierta y habitar el Mediterráneo: tránsitos cruzados
Es importante evidenciar el vínculo entre la arquitectura de las cubiertas y las vivencias 
cotidianas a través del cine. Cada fotograma analizado sirve para estimular la imaginación 
del espectador en torno a este espacio y para compartir experiencias en la cultura del habi-
tar la cubierta en la arquitectura mediterránea: la cubierta-terraza, la cubierta-escalera y la 
cubierta-plaza. Sus temáticas narrativas (cubierta contemplativa, social, emocional, simbó-
lica o idealizada y naturalizada) forman parte de la vida cotidiana del paisaje rural o urbano 
de muchos de nosotros, y su visión amplificada y sublimizada a través del cine, puede ser 
un pretexto para crear nuevos códigos e imaginarios proyectados, que muestran aspectos 
sociales, culturales y del paisaje arquitectónico que generan tránsitos cruzados entre per-
sonajes, sucesos y espacios; entre el habitar la cubierta y el habitar la ciudad mediterránea, 
entre la vida real y la vida imaginada.   

“Transitar sobre el tejado...”

Figura 7. Collage cartográfico de la película Terrados (Sabini, 2011). Fuente: elaboración propia.




