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Lo siniestro en el espacio doméstico. Encuadres y relaciones 
visuales en la creación de narrativas de suspense
The Sinister in the Domestic Space. Frames and Visual Relations in the 
Creation of Suspense Narratives
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Abstract
En esta exploración se pretende analizar la construcción de encuadres cinematográficos en 
narrativas de suspense, entendiendo cuál es el rol del espacio en la construcción de lo sinies-
tro, centrando la atención en el espacio fílmico y no tanto en la historia relatada, o la carac-
terización de los personajes. La investigación se sitúa dentro del tema de la comunicación 
visual, concretamente sobre la construcción del imaginario arquitectónico colectivo a través 
de las artes visuales.
El objetivo de esta investigación es identificar patrones, relaciones y características espacia-
les comunes en las imágenes analizadas, que permitan desarrollar metodologías de análisis 
y pautas visuales en la creación de narrativas de suspense a través del espacio doméstico. 
Se proponen inicialmente tres películas de estudio, The Shining (Stanley Kubrick, 1980), 
Verónica (Paco Plaza, 2017) y Suspiria (Luca Guadagnino, 2017), con la voluntad de enten-
derlas individualmente, generar comparativas entre ellas y aplicar criterios de análisis pare-
cidos en otras películas.

The object of this exploration is to analyse the construction of cinematic images in suspense 
narratives, revealing what’s the role of the space in the construction of the sinister, focusing 
the attention in the filmic space and not in the story or the characters. The investigation finds 
itself within the theme of visual communication, specifically about the construction of the 
collective architectonic imaginary through the visual arts.
The goal of this research is to identify patterns, visual relations and common spatial charac-
teristics in the analysed images, in order to develop an analytical methodology to understand 
the visual patterns in the creation of suspense narratives in domestic space. We propose to 
start with three movies, The Shining (Stanley Kubrick, 1980), Verónica (Paco Plaza, 2017) 
and Suspiria (Luca Guadagnino, 2017), with the aim of understanding them individually, 
create comparatives between them and apply the same analysis criteria in other films.

Keywords
Encuadre, perspectiva, profundidad de campo, fuera de campo 
Framed image, perspective, off-screen, depth of field



456 “Lo siniestro en el espacio doméstico...”

Encuadres espaciales
Este artículo se encuentra dentro del contexto de una investigación en curso que analiza el 
rol del espacio y de las relaciones entre diferentes ámbitos en la imagen enmarcada. Son 
de principal interés aquellas perspectivas que desde un solo punto de vista nos permiten 
ver más de una habitación simultáneamente. Esto puede darse cuando en una sala hay una 
puerta abierta, una ventana o una concatenación de habitáculos. Observemos por ejem-
plo la pintura del pintor flamenco Pieter de Hooch, A mother delousing her child’s Hair, 
1660 (fig. 1), en la que se ve una concatenación de estancias complementando la escena 
principal1.

Esta composición de plano sobre plano, puerta tras puerta enmarcando el espacio siguien-
te, consigue que esta pintura tenga gran profundidad de campo. El mundo que se represen-
ta se expande y existe más allá de lo que nosotros vemos desde nuestra posición de obser-
vadores pasivos, porque intuimos un jardín, una calle y una cocina aunque no lleguemos a 
verlo por completo. Lo interesante de esta característica es que debido al encuadre, el ojo 
del espectador alcanza a ver más de un espacio a la vez dando lugar a la aparición de poten-
ciales narrativas. Si miramos una escena en la que hay una habitación oscura, pero en un 
lado de ésta encontramos una puerta entreabierta a través de la cual se filtra un halo de luz 

1 En primer plano vemos una sala austera con suelo de cerámica, una mujer sentada en una silla y de 
rodillas, con la cabeza sobre su regazo, una niña. En este espacio principal donde encontramos a las dos 
protagonistas de la escena aparecen elementos que abren esta composición hacia estancias secundarias. 
Se intuye una cama- nicho en la pared que cierra este primer salón, de la que no alcanzamos a ver 
su interior ni la profundidad que abarca porque se encuentra totalmente en sombra. A través de una 
puerta entreabierta alcanzamos a ver una nueva sala, detrás de esta primera que se nos presenta como 
principal, y en ella, otra puerta que da al jardín. Arriba a la derecha, aparece una ventana que intuimos 
da al exterior, posiblemente a la calle.

Figura 1. A mother delousing her child’s Hair, 1660, Pieter de Hooch. Fuente: Rijksmuseum, Amsterdam.



457Aina Roca Mora, Maria Pia Fontana, Juan Deltell Pastor

tenue, una luz que tintinea y se mueve, como espectadores seguiremos mirando esta ranura 
de luz, esperando algo, quizás incluso imaginando algo.
¿Qué estará pasando al otro lado de la habitación? ¿Qué es lo que no podemos ver porque la 
puerta no está totalmente abierta? Todo aquello que se esconde fuera de nuestro campo de 
visión es una herramienta para activar nuestra imaginación. El observador tiende a comple-
tar la información de aquello que no ve, pero intuye, como una sombra que parece moverse 
o el reflejo en un espejo. Todo aquello que ocurre fuera de campo y tiene un efecto, aun-
que sea muy sutil, en aquello que nosotros vemos. Esta herramienta, enseñar una pequeña 
parte de algo que está pasando pero que nosotros como observadores no podemos acabar 
de ver, se utiliza mucho en la creación de suspense. Así como explicaba Alfred Hitchcock 
a Truffaut en El cine según Hitchcock2, el suspense puede ser muy sutil y casi inexistente 
porque se puede dosificar y dejar que el espectador imagine el resto. ¿Cuál es entonces el 
rol del espacio en la creación de estas narrativas? ¿Y qué potencial tiene específicamente en 
el espacio doméstico, que entendemos como espacio cotidiano y protegido porque también 
lo habitamos diariamente? A través de tres películas, The Shining (Stanley Kubrick, 1980), 
Verónica (Paco Plaza, 2017) y Suspiria (Luca Guadanigno, 2018) vamos a ejemplificar y a 
analizar cómo se producen narrativas de suspense a través de la utilización del fuera de 
campo.
The Shining, película de Stanley Kubrick estrenada en 1980, es la adaptación de la novela 
de terror con el mismo nombre de Stephen King, escrita en el año 1977. Dani Torrance, 
un niño de 5 años, pasa el invierno junto a sus padres Jack y Wendy Torrance en el Hotel 
Overlook, un siniestro edificio en lo alto de las montañas, con largos pasillos y enormes 
salas de baile. Totalmente vacío por la temporada de invierno, la familia Torrance se muda 
para llevar el mantenimiento durante los meses en los que el establecimiento está cerrado 
al público. Llegan a la localización arrastrando una serie de traumas del pasado que se van 
revelando a medida que la trama avanza.
Verónica, del director Paco Plaza estrenada el año 2017, se desarrolla prácticamente toda en 
la casa de la familia de la protagonista, en un edificio plurifamiliar en un barrio de Madrid. 
La historia se sitúa en 1991, representando una familia de madre trabajadora y padre falle-
cido. Con Héroes del Silencio sonando de fondo, Verónica, la hermana mayor, se hace cargo 
de sus tres hermanos menores, las gemelas Lucía e Irene y el pequeño Antoñito. Después 
de una sesión de Ouija en el colegio con dos amigas, Verónica empieza a sospechar que algo 
no acaba de ir bien y piensa que por las noches algo o alguien puede estar acechándolos a 
ella y a sus hermanos.
Suspiria, de Luca Guadanigno estrenada el año 2018, remake de Suspiria de Dario Argento 
de 1977, cuya acción se desarrolla en una escuela de danza de una Berlín aún dividida, 
en 1977, donde una chica de Ohio es aceptada como bailarina de la compañía a pocas 

2 François Truffaut, El cine según Hitchcock (Madrid: Alianza, 2018), 76-77. Original de 1974. 
La diferencia entre el suspense y la sorpresa, es que en el primero debemos revelar información al 
espectador dejando que se anticipe a aquello que puede suceder, en cambio la sorpresa se trata de lo 
opuesto, esconder u omitir hasta el final. Esto requiere un mayor artificio para impresionar de manera 
convincente y conseguir la reacción buscada.
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semanas de que ésta presente una nueva pieza. Compuesta únicamente por mujeres, las 
profesoras son personajes misteriosos y siniestros, pero cálidos y cariñosos. La protagonis-
ta encuentra rápidamente entre las paredes de este majestuoso edificio una nueva familia 
y comunidad a la que pertenecer. A medida que el metraje avanza vamos descubriendo las 
tensiones que hay entre las componentes de la compañía, que quizás no son exactamente 
lo que parecen ser.
Aunque las tres películas pueden ser clasificadas como películas de terror, lo que interesa 
en esta investigación no es tanto la existencia de un “monstruo”, o un personaje siniestro 
que aterroriza, sino precisamente lo contrario, dado que la caracterización del miedo no 
es específica sino difusa a través del espacio. Por esto el análisis del espacio es fundamen-
tal porque nos permite mostrar como es la construcción del suspense, la expectativa y la 
tensión a través de una atmósfera, unos lugares y unos ambientes que no siempre vemos, 
dando lugar a un sentimiento más abstracto y complejo.

Cartografiar la mirada
El análisis de los largometrajes se focaliza en la reconstrucción de la mirada del espectador 
a través del espacio para entender cómo esto condiciona la construcción de la narrativa. Por 
esto, hemos redibujado las plantas de los espacios analizados de cada película, acompaña-
das de fotogramas específicos que permiten relacionar el recorrido del ojo del espectador 
con el dibujo, tal y como hace Juhani Pallasmaa en The Architecture of Image3. Hemos 
empezado con una selección de imágenes intencionadas que muestran de manera explícita 
o sugerida, varios espacios concatenados. A continuación, se dibuja la planta del espacio 
representado en pantalla. Este ejercicio de observación acaba siendo como un baile donde 
el ojo y la mano se van corrigiendo y guiando. Utilizando el recuento de pasos, contando 
los azulejos en el suelo o comparando el tamaño de los muebles para acertar la proporción 
de las cosas, se determinan las medidas de cada ámbito, desde el ancho de las puertas, el 
grosor de los muros y la altura de los techos a la colocación de los muebles y la relación 
entre ellos. A veces, en este ejercicio de trasladar exactamente cada uno de los detalles del 
encuadre sobre el papel aparecen incongruencias4, ya que en ocasiones se fuerzan ciertas 

3 Juhani Pallasmaa, The Architecture of Image: Existencial Space in Cinema (Helsinki: Rakennustieto, 
2001). Donde se presenta la planta del set de Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954). En el dibujo se 
representa únicamente aquello que se muestra en pantalla, todo aquello que queda oculto al ojo, queda 
en una sombra oscura. De esta manera, al comparar los fotogramas con la planta del espacio somos 
capaces de reconocer de qué ámbitos se tratan y enfatizar en los que tienen mayor profundidad de 
campo, enmarcados por aquellos que no conseguimos ver debido a la colocación del ojo y la construcción 
de elementos a su alrededor.
4 En los dibujos de los espacios del Hotel Overlook (The Shining, Stanley Kubrick, 1980), se puede 
ver el pasillo con la moqueta de dibujos naranjas y rojos donde Dani Torrance juega con su pelota, el 
corredor se extiende ante sus ojos con puertas a derecha e izquierda. Casi al final, justo antes de llegar 
a la doble puerta que se ve al fondo, intuimos un pasillo tangente que corta este primero. Al superponer 
este primer dibujo de la planta del corredor (fig. 2) con el dibujo de la planta de la habitación 237 (fig. 4), 
se entiende que la habitación es mucho más larga de lo que el espacio permitiría si los espacios fuesen 
tal y como se han representado en los dibujos ya que el segundo corredor ocuparía parte del espacio de 
la habitación 237.
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composiciones para conseguir un efecto específico. Al haber escogido unos encuadres que 
nos permiten ver varios ámbitos simultáneamente, se procede a analizar el recorrido del ojo 
del espectador a través del espacio.
En el caso del dibujo de la película The Shining (fig. 2), vemos un punto rojo que avanza a 
través del pasillo hasta encontrarse delante de una puerta. Este punto representa el recorri-
do que el protagonista hace, que en este caso se convierte en el mismo que el del espectador. 
La cámara se coloca en el lugar del personaje, haciéndonos avanzar al paso que éste cami-
na y poniéndonos directamente en su piel.

Figura 2.  Análisis de pasillo de The Shinning, Stanley Kubrick, 1980. Montaje con fotogramas de la película 
y dibujo en planta. Fuente: elaboración propia.
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En cambio, en el plano de Suspiria (fig. 3) los puntos rojos representan el movimiento de 
los personajes a través del hall de entrada, mientras el punto azul muestra la posición de 
la cámara, y por tanto de nuestro ojo, en una posición estática que sigue el recorrido de los 
elementos activos en la escena.

Figura 3. Análisis de recorrido de atrio de Suspiria, Luca Guadagnino, 2018. Montaje con fotogramas de la 
película y dibujo en planta. Fuente: elaboración propia.
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Estos dos dibujos enseñan dos maneras diferentes de conducir la mirada del espectador. 
En el caso de The Shinning, la cámara se mueve a través del espacio tomando un punto de 
vista muy cercano al suelo debido a que nos sitúa a la altura de los ojos de Dani Torrance, 
un niño de cinco años. Así que nosotros somos de repente este niño, en una posición vulne-
rable donde todo aquello que nos rodea parece más grande, caminando por un pasillo con 
moqueta de dibujos hexagonales, que por una curiosidad siniestra avanza hasta el umbral 
de la puerta de la habitación 237.
En cambio, en Suspiria, la protagonista entra desde la calle, atravesando unos gruesos 
muros y pilares recubiertos de mármol verde, pasa por una doble puerta de cristal enmar-
cada con madera oscura, cruza el vestíbulo y sube las escaleras para llegar al entresuelo. 
Nosotros recorremos con ella este espacio, aunque estemos quietos observando desde otro 
punto de la escena.
Si estuviésemos mirando una calle en toda su longitud donde nada sucede, colocados en 
un punto estático y de repente un personaje la cruzara longitudinalmente, inevitablemente 
seguiríamos con los ojos el camino que este elemento activo traza. Su movimiento se con-
vierte en el recorrido de nuestro ojo, igual que pasa en el caso de la escena de Suspiria. Es 
por eso que en ocasiones se deben plasmar también sobre el papel el movimiento de los 
cuerpos en el espacio en relación a la posición de la cámara (el ojo del espectador), porque 
inevitablemente, si el personaje atraviesa una puerta, cruza un salón y entra en una cocina, 
nosotros como observadores atravesaremos una puerta, cruzaremos un salón y entraremos 
en una cocina. Entender el movimiento del ojo a través del espacio es lo que nos ayudará 
a comprender cuales son los elementos que vamos atravesando, tanto nosotros como los 
factores activos dentro de la composición.
Identificando el recorrido de nuestra mirada, podemos establecer una clara línea temporal, 
para trazar sobre el papel en qué orden navegamos a través del espacio. Tal y como hace 
Marta Peris Eugenio en su libro La casa de Ozu5, a través de esta translación se logra un 
exhaustivo estudio de identificación de elementos que componen este camino, como puer-
tas, pasillos, marcos de ventana, escalones, pilastras, embellecedores, espejos, cristales 
translúcidos, armarios, etc.

El ojo que (no) todo lo ve
En la construcción de una película, al espectador se le presentan una serie de imágenes 
en movimiento que se van sucediendo una tras otra enmarcadas por el encuadre cinema-
tográfico. Dentro de este primer plano que condiciona la mirada del observador, buscamos 
específicamente otros que enfocan, recortan, resaltan y ocultan información, trabajando 
con la profundidad de campo y dando pie a la acción fuera de campo.
Al volver a mirar las películas desde este prisma, se identifican elementos específicos en la 
narración que enfatizan la construcción de la tensión en la trama.

5 Marta Peris Eugenio, La casa de Ozu (Valencia: Asociación Shangrila Textos Aparte, 2019), 20-21, 44-
45. En los que la autora dibuja la planta de la casa donde se sitúa la acción, y en rojo, marca los planos 
que enmarcan la perspectiva.
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El Hotel Overlook, donde se localiza la trama de The Shining, es un lugar extraño y mal-
dito capaz de sacar lo peor de cada uno de sus visitantes. La construcción del suspense a 
medida que avanza la historia se debe también a la atmósfera que reina en su interior. La 
soledad de repente se convierte en un personaje más que oprime y resuena en las paredes y 
los pasillos. La cámara se desplaza a través de los salones, atrios y corredores, siguiendo a 
Dani mientras explora los diferentes pisos en su bicicleta. Mientras Dani avanza, nosotros 
avanzamos con él, en cada esquina podríamos encontrarnos con algo inesperado.
La escena que se ha analizado para este ejercicio en concreto, representa sobre papel uno 
de estos episodios de exploración. Un día mientras Dani juega a lanzar la pelota en uno de 
los pasillos del Hotel, algo sucede. En uno de estos tiros la pelota vuelve por cuenta propia 
sin que tenga que ir a buscarla. El niño empieza a caminar por el pasillo hasta encontrar 
una puerta entreabierta, la de la habitación 237. Encuadrado por el marco de la puerta que 
no está totalmente abierta, vemos una lámpara encendida que se refleja en unas grandes 
puertas blancas con espejos, estas también están abiertas, pero no dejan ver qué hay detrás 
de ellas. Y Dani decide entrar (fig. 2).
En este momento la escena se corta y se produce una elipsis.
Más adelante, Jack Torrance decide visitar la habitación para ver qué ha visto el niño en 
ella. Atraviesa esa primera puerta que conduce a un pequeño recibidor con grandes puertas 
de espejo, las cruza y detrás de ellas encuentra un salón oscuro con lámparas encendidas 
encima de las mesas de madera. A un lado hay una doble puerta totalmente abierta que en-
marca lo que parece ser un dormitorio, porque vemos los pies de una cama de matrimonio. 
Jack camina atraído por una luz que se ve detrás de una puerta semi abierta al fondo de la 
habitación, sube unos peldaños que lo conducen al dormitorio, caminado sobre la moqueta 
lila y verde, observando la ranura de luz que se cuela a través de la puerta. Al llegar a ella 
la abre y poco a poco se nos revela un baño de color verde con un espejo enorme a un lado 
y una bañera al fondo. La cortina, corrida, esconde lo que puede ser que haya detrás.
Y hasta aquí (fig. 4).
No me interesa necesariamente revelar al monstruo. Quizás no haya monstruo. Lo que sí 
que hay es una sublime construcción de la expectativa de encontrarlo. ¿Qué se esconde y 
porqué detrás de esa cortina? ¿Y porqué creemos que hay algo o alguien? La manera como 
nosotros navegamos el espacio conducidos por Jack, atravesando despacio cada una de 
las salas, primero cruzamos una puerta entreabierta, un salón, otra puerta, subimos unas 
escaleras, un dormitorio, una luz al final, abrimos otra puerta pequeña, una cortina... todos 
estos elementos nos guían a través de un espacio que está construido para la creación de lo 
siniestro, revelando poco a poco cada una de las escenas, no vemos todo a la vez sino que a 
medida que avanzamos podemos descubrir aquello que antes quedaba fuera del alcance de 
nuestra mirada. La construcción de la narrativa es intencionada y la estructuran el espacio 
recorrido a través de un umbral detrás de otro en un tiempo concreto.
Algo semejante sucede con Suspiria. Entre paredes que parecen hablar de noche, puertas 
que se abren dando paso a habitaciones ocultas y pasadizos secretos, la trama se va des-
plegando. Se ha estudiado el hall de entrada a la academia. Un atrio al que se accede desde 
una calle gris, triste y mojada, situada justo en frente del muro de Berlín, que funciona como 
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telón de fondo político e histórico. Al atravesar las grandes columnas de mármol verde de la 
entrada y cruzar las puertas de cristal y madera, nos encontramos en un espacio de tres al-
turas, simétrico e institucional, con un suelo elegante de baldosas blancas y patrón triangu-
lar negro, que le dan textura y grano al gran vacío. Se respira inmediatamente la existencia 
de una jerarquía y un orden estrictos. A lado y lado de esta gran triple altura, dos escaleras 
idénticas que llevan al entresuelo, donde parece empezar a verse rastros de la existencia 
de una academia de danza, ejercicios, movimientos, cuerpos y carteles de funciones.

A izquierda y derecha de las paredes que configuran el perímetro del atrio, se yerguen dos 
franjas de madera que parecen ser ventanas, o al menos una de ellas. Estas aberturas nos en-
señan las oficinas de las directoras de la academia que, inteligentemente están siempre por 
encima del visitante, mirándolo desde arriba en todo momento, desde la perspectiva de los 
escritorios, desde la escalera y desde los balcones del resto de pisos. A medida que los per-
sonajes se mueven por este espacio, entre la calle, el atrio y el entresuelo, podemos entender 

Figura 4. Análisis habitación 237 de The Shinning, Stanley Kubrick, 1980. Montaje con fotogramas de la 
película y dibujo en planta. Fuente: elaboración propia.
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su exacta configuración y las relaciones de poder entre las integrantes de la academia y los 
visitantes, que entran indefensos sin saberlo a una colmena en funcionamiento.
Guadagnino, guía al espectador colocando la cámara en un punto fijo y dejando que los per-
sonajes conduzcan nuestro ojo. A veces, en un efecto dramático del dominio de la cámara, 
hace un zoom rápido hacia un punto en concreto, para resaltar algo específico. Un espejo 
que no es un espejo, porque vemos cómo detrás hay alguien observando. Enseñándonos 
algo a nosotros, los espectadores, pero no a la protagonista, parece que nos cuenta un se-
creto. Así como explicaba Hitchcock, nos hace partícipes de una situación y nos sentimos 
con la necesidad de compartir esa información.

Se ha elegido representar una escena en la que encontramos un personaje espiando a otros 
dos desde una ventana secreta (fig. 5). En el atrio de entrada, se encuentran sentadas en dos 
sillones la protagonista y una de las profesoras mientras conversan alegremente sobre el 

Figura 5. Análisis de elementos de suspense en Suspiria, Luca Guadagnino, 2018. Montaje con fotogramas 
de la película y dibujo en planta. Fuente: elaboración propia.
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ingreso de la primera en la compañía. Sin saberlo, son observadas por una de las directoras 
desde una ventana oculta situada en el mismo atrio.
La cámara nos enseña primero a estas dos mujeres, colocándose a la altura de sus cabezas, 
compartiendo con nosotros un momento de complicidad y cercanía. La cámara después se 
coloca en un punto más bajo, por debajo de sus rodillas, enmarcando entre sus cuerpos el 
espacio que queda al fondo que se alza alto y amenazante por encima de sus cabezas, como 
si de una entidad en si misma se tratase, acechando mientras observa. Concretamente ve-
mos una de las dos franjas laterales del atrio, descritas anteriormente, precisamente la que 
se encuentra en la posición opuesta a las oficinas. La cámara cambia de posición, ahora 
mirando directamente al cristal de esta ventana, que nos enseña un reflejo nítido de la es-
cena entre profesora y alumna. Despacio se va revelando al espectador una silueta que se 
esconde detrás de este reflejo, una figura que espía la conversación que sucede en la planta 
baja. Esta revelación, en la que nosotros somos partícipes de todo lo que sucede, es posible 
porque se compone de una triangulación de elementos. La cámara enfoca un espejo, que 
enseña aquello que tiene enfrente y que nosotros vemos gracias al reflejo, pero también 
revela lo que sucede detrás de él. La mirada de la espía cierra la composición, enfocando la 
suya hacia las dos mujeres conversando sin saber que son observadas.
Estos dos elementos, el espejo y la posición de la cámara, dan al espectador más informa-
ción de la que reciben los personajes y son los constructores del suspense. Porque revelan 
y ocultan haciéndonos partícipes de aquello que sucede en escena.
La diferencia entre The Shinning y Suspiria con Verónica, es que en las dos primeras se 
ha decidido centrar el análisis en una parte específica de los edificios en los que ocurre la 
acción, en cambio para Verónica se ha dibujado la totalidad de la casa, porque es en la cons-
trucción de todos sus elementos que se entiende su complejidad.
Se trata de un apartamento en un edificio de clase trabajadora. El piso tiene un largo pasillo 
en forma de L que conecta todos los ámbitos, desde la entrada donde está la habitación de la 
madre, hasta la habitación de Verónica, al final del corredor. La cocina y el salón están en un 
mismo espacio, se intuye una antigua pared que debía separar ambas áreas, ahora la zona 
de día es una gran sala que permite ver varias actividades cotidianas a la vez. Los elementos 
especiales en esta casa son muchos, desde la existencia de una galería que conecta desde la 
cocina hasta la lavadora y el tendedero, al final de la casa, pasando por delante de las venta-
nas del baño, el trastero y el cuarto de Verónica. Un patio de luces separa físicamente, pero 
crea una relación visual entre la habitación de las gemelas y la habitación de la hermana 
mayor. La pared de pavés que separa el pasillo principal de la cocina, dejando pasar luz y 
revelando los cuerpos en movimiento a ambos lados del muro.
Todos estos elementos juegan un papel clave en la construcción de la tensión inherente en 
la narración de los acontecimientos. Aunque en el último tramo del metraje el terror gana te-
rreno, es durante el día mientras los niños juegan que se va anticipando el suspense. La cá-
mara viaja a través de las diferentes salas haciéndonos partícipes del creciente miedo de la 
protagonista, y aunque todavía no está oscuro ni el suelo cruje, nos preparamos para aque-
llo que pasará en la noche, en este mismo pasillo y en estas mismas habitaciones.
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Se analizan dos secuencias. La primera, del inicio de la película, presenta desde un mismo 
punto de vista tres espacios diferentes (fig. 6). La cámara, representada en el dibujo con 
un punto azul oscuro, nos enseña en un primer plano a Lucía hablando por teléfono, justo 
enfrente de la pared que separa cocina y comedor del pasillo principal. A la derecha una 
puerta abierta enmarca el corredor que conduce hasta la habitación de Verónica, a la que 
vemos avanzando hacia nosotros. A la izquierda, vemos la cocina donde Irene limpia un 
vaso de leche que se ha derramado y justo a límite del encuadre a la izquierda, abriendo el 
plano hacia otro espacio, aparece la puerta abierta hacia la galería.

Figura 6. Análisis superposición de espacios en Verónica, Paco Plaza, 2017. Montaje con fotogramas de la 
película y dibujo en planta. Fuente: elaboración propia.
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La siguiente escena ocurre durante la noche (fig. 7), vemos a Verónica, representada con un 
punto azul claro en el dibujo, mirando desde la ventana de su habitación la habitación de sus 
hermanas. Su mirada atraviesa el patio de luces, y la escena que presencia está triplemente 
enmarcada por la ventana de su habitación, la ventana de la habitación de las gemelas y la 
puerta que se abre al pasillo. Un plano sobre plano que convierte al espectador y a la prota-
gonista en meros observadores, no podemos (nosotros ni ella) acceder a aquello que vemos, 
generando esto una gran angustia.

Figura 7. Análisis superposición de espacios en Verónica, Paco Plaza, 2017. Montaje con fotogramas de la 
película y dibujo en planta. Fuente: elaboración propia.
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A diferencia del uso de la cámara que hace Stanley Kubrick en The Shining, desplazándo-
nos por el espacio, Plaza mantiene puntos de vista fijos, estratégicamente elegidos para 
que nosotros podamos ver más de una cosa a la vez. Puertas y ventanas amplían la pers-
pectiva, creando amplitud de mira y profundidad de campo. Esto también lo diferencia de 
Suspiria, donde Guadagnino trabaja con espacios más amplios, en dónde los personajes y 
la cámara se colocan en posiciones estratégicas de composición, tal y como se ha analizado 
anteriormente. En el caso de Verónica, Plaza trabaja el fuera de campo como activador de 
la imaginación y catalizador de la tensión, dejando siempre la caracterización del miedo en 
un segundo plano, una sombra enmarcada en otro espacio.

Encuadres visuales y el fuera de campo activo
Durante esta exploración, se han identificado maneras de construir el suspense a través 
del movimiento del ojo del espectador y del encuadre dentro de plano de diferentes espa-
cios, confirmando lo que venía a proponer la hipótesis de investigación: aquello que queda 
oculto al ojo, trabajando como un fuera de campo activo, se convierte en un gran aliado en 
la construcción del suspense. Esta característica nos lleva a concluir que todo aquello que 
sucede fuera del encuadre cinematográfico, pero que tiene un efecto en lo que ve el espec-
tador, no solamente enriquece la narrativa sino que expande el universo en la que esta se 
desarrolla.
Así mismo la identificación de elementos, como sucede en la escena de Suspiria, permite 
racionalizar el rol del espacio y la posición del espectador en la creación del suspense, 
comprendiendo cuáles son los elementos que se representan y cómo el espacio los enmar-
ca utilizando la profundidad de campo o el fuera de campo, convirtiendo en ocasiones al 
espectador en parte activa en la creación de lo siniestro.

“Lo siniestro en el espacio doméstico...”




