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Entre planos. La escalera en la construcción del imaginario 
arquitectónico a través del cine
Between Shots and Steps: The Staircase in the Construction of the 
Architectural Imaginary through Film
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Abstract
Dentro del intrincado paisaje fílmico, la escalera emerge no solo como un mero elemento 
arquitectónico, sino como un recurso narrativo y visual rebosante de significados y emo-
ciones. Este artículo se adentra en su trayectoria en el cine, evolucionando de una simple 
estructura a un pilar del imaginario arquitectónico que conecta con temas que vibran en el 
alma humana: poder, pasión, transición, transformación, tensión y suspense. A través de la 
visión de cineastas insignes como Hitchcock, Kubrick y Lynch, descubrimos cómo las esca-
leras se transforman en símbolos resonantes tanto en pantalla como en nuestra percepción. 
Se plantea una reflexión sobre el potencial narrativo de la arquitectura y el lugar único que 
la escalera ha conquistado en el universo del séptimo arte.

Within the intricate cinematic landscape, the staircase emerges not only as a mere archi-
tectural element but also as a narrative and visual resource brimming with meanings and 
emotions. This article delves into its journey in film, evolving from a basic structure to a cor-
nerstone of the architectural imaginary that resonates with themes pulsing in the human 
soul: power, passion, transition, transformation, tension, and suspense. Through the vision 
of illustrious filmmakers such as Hitchcock, Kubrick, and Lynch, we discover how stairca-
ses transform into resonating symbols both on screen and in our perception. A reflection 
is posed on the narrative potential of architecture and the unique place the staircase has 
claimed in the realm of the seventh art.

Keywords
Escalera, narrativa fílmica, imaginario arquitectónico, cinematografía y simbolismo 
Staircase, cinematic narrative, architectural imaginary, cinematography and symbolism



508 “Entre planos. La escalera en la construcción...”

La escalera. Recurso visual y simbólico en el cine
En el mundo de la arquitectura, la escalera es un objeto diseñado con una finalidad muy cla-
ra: conectar espacios situados a distintas alturas. Su función es tan esencial como utilitaria. 
Pero cuando una escalera aparece en la pantalla de una sala de cine, su significado trascien-
de la simple conexión física entre dos puntos en el espacio. A través de sus formas, texturas 
y sombras, la escalera se convierte en una herramienta poderosa para explorar conceptos 
abstractos, para trascender la realidad y sumergirse en un mundo de emociones.
Como escribió Jordi Balló: “La escalera puebla, por presencia o por ausencia, la práctica 
totalidad de las películas”1; y, desde los primeros días del cine mudo, esta ha sido una cons-
tante en la gran pantalla, adaptándose a los cambios en la estética cinematográfica y a las 
demandas de la narrativa. Los directores la han utilizado como recurso visual para expre-
sar ideas y emociones en la narración, más allá de su función original. En el cine mudo, las 
escaleras eran un telón de fondo para las escenas de acción, destacando por su capacidad 
para crear un sentido de movimiento y dinamismo. Pero con el advenimiento del cine so-
noro, la escalera se convirtió en un elemento más activo en la narración. La escalera, con 
su forma geométrica y su capacidad para guiar el movimiento, comenzó a usarse como una 
herramienta para transmitir ideas y emociones de forma efectiva.
En la época del cine clásico de Hollywood2, se utilizaba como recurso para crear una sen-
sación de grandiosidad y espectáculo. Pero también se convirtió en un lugar de tensión y 
misterio, donde se ocultaban peligros y secretos. Era un espacio de encuentro y despedida, 
donde se producían momentos clave en la relación entre los personajes.
La escalera, un elemento arquitectónico cotidiano y encorsetado por la normativa3, ha sido 
utilizada en el cine como recurso narrativo y visual para transmitir significados y emocio-
nes. Se ha convertido en un icono arquitectónico en la cinematografía, contribuyendo a la 
construcción del imaginario arquitectónico en el cine. Su papel se ha examinado en rela-
ción con temas como el poder, la transición y la transformación, y la tensión y el suspense. 
En su representación cinematográfica, es más que un simple objeto arquitectónico; es un 
elemento visual que puede transmitir significados y emociones a través de su composición, 
su iluminación y su relación con los personajes y el entorno.

Recorrido por el imaginario de las escaleras en el cine

Escalera escénica
Esta escalera a menudo se utiliza como telón de fondo para una escena, estableciendo el 
tono y el contexto visual. Recordemos los peldaños por los que desciende Béla Lugosi en 
Drácula4: fríos, oscuros, misteriosos, puerta de entrada a un mundo de seducción y terror. 
Esta escalera no siempre es el epicentro del drama, pero su silueta sutilmente dominante 

1 Jordi Balló, “Subiendo y bajando. Las escaleras del cine”, en Réquiem por la escalera, ed. por Marina 
Palà (Barcelona: RqueR editorial, 2004), 45.
2 Juan Antonio Ramírez, La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro (Madrid: Alianza, 2010).
3 Oscar Tusquets Blanca, “Réquiem por la escalera”, en Palà, Réquiem por la escalera, 13.
4 Tod Browning, Drácula (Estados Unidos: Universal, 1931), Amazon Prime Video, 75 min.
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ejerce una influencia imborrable. Como un observador silente, es testigo de los encuentros 
humanos y despedidas, los momentos de triunfo y de tragedia (fig. 1).

Consideremos la opulencia de Tara en Lo que el viento se llevó5, donde la escalera se trans-
forma en una entidad por derecho propio. No es solo madera y mármol; es el tapiz donde se 
desenredan los hilos de Scarlett O’Hara. Desde su altivo descenso inicial, a la embriagante 
lucha con Rhett, hasta ese trágico momento de pérdida, la escalera no habla, pero cuenta 
una historia.

5 Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood, Lo que el viento se llevó (Estados Unidos: Metro-Goldwyn- 
Mayer, 1939), Movistar Plus+, 238 min.

Figura 1. Escalera escénica; Bela Lugosi en Drácula (1931), de Tod Browning. Fuente: Universal Pictures.
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Y en la casa palaciega de Jay Gatsby6, la escalera revela más de lo que esconde. Gatsby, el 
hombre que aspira a ser más grande que su propio mito, desciende por ella como un rey, 
pero un rey atrapado en su propia soledad; su opulencia, simplemente un escenario para sus 
anhelos. Mientras tanto, en Blade Runner7, las escaleras del edificio Bradbury no son sim-
plemente peldaños, sino una danza de luces y sombras, estableciendo el tono apocalíptico 
para un enfrentamiento cargado de fatalidad. La escalera, en esencia, puede ser vista como 
escenario secundario, pero en manos de los más astutos narradores se vuelve esencial, 
elevando la historia, inyectando profundidad y convirtiéndose en cómplice silencioso de las 
almas que la transitan. Es en estos casos, sin lugar a duda, el titán olvidado del cine.

Escalera de poder
Esta escalera, en su humildad y grandiosidad, se convierte en algo más que un simple paso 
entre niveles. Se metamorfosea en un símbolo, un eco de las complejidades del poder, auto-
ridad y jerarquía. Pensemos en El acorazado Potemkin8 (fig. 2), donde la escalera de Odesa 
no es solo piedra y cemento, sino un testigo mudo de una de las mayores atrocidades cine-
matográficas. Aquí, la escalera no es solo un telón de fondo, sino un símbolo palpable de la 
brutalidad de un régimen y la resistencia del espíritu humano. Cada peldaño se transforma 
en una página del brutal capítulo de opresión y rebelión en Rusia, un recordatorio constante 
de la lucha eterna entre opresores y oprimidos9.

6 Baz Luhrmann, El gran Gatsby (Estados Unidos: Village Roadshow Pictures, 2013), HBO, 142 min.
7 Ridley Scott, Blade Runner (Estados Unidos: The Ladd Company, 1982), HBO, 117 min.
8 Serguéi M. Eisenstein, El acorazado Potemkin (Unión Soviética: Mosfilm, 1925), Amazon Prime 
Video, 77 min.
9 Flora Lobato, “El acorazado potemkin”, Versión Original: Revista de Cine, n.º 97 (2002): 4-5.

Figura 2. Escalera de poder; fotograma de El acorazado Potempkin (1925), de Serguéi M. Eisenstein.
Fuente: autor.

“Entre planos. La escalera en la construcción...”



511

También podemos destacar la saga de los Corleone en El padrino10, donde cada escalón 
cuenta una historia, cada sombra arrojada habla de intrigas y poder. Desde el joven Michael, 
cuyos pasos inicialmente vacilantes en el mundo del crimen se acentúan con su caminar 
por las escaleras, hasta su ascenso meteórico al poder, cada momento crucial está intrínse-
camente vinculado con esos tramos de escaleras. Son testigos de la dualidad del poder: el 
ascenso al trono y el vertiginoso descenso a la ruina.
Y en El precio del poder11, la imponente escalera en la mansión de Tony Montana no es solo 
un testimonio de su opulencia, sino también de su trágica caída. Aquí, la escalera no es una 
simple estructura, sino una representación de la volátil naturaleza del poder, la transitorie-
dad de la ambición y el precio de la arrogancia. A menudo pasamos por alto estos tramos de 
escalera en las películas, viéndolos simplemente como parte del escenario. Pero en manos 
de narradores hábiles, se convierten en espejos, reflejando las complejidades del poder y la 
jerarquía, y haciendo eco de la lucha, resistencia y, a veces, el inevitable declive. Esta esca-
lera arroja luz sobre la condición humana y sus eternas luchas.

Escalera social
Mientras que la escalera de poder se centra en la jerarquía, la autoridad y el control, en las 
sombras de las ciudades que hemos construido, hay otra escalera que habla en silencio. 
Más allá de su propósito obvio de conectar puntos A y B, carga con el peso de simbolizar 
luchas y diferencias sociales que muchas veces preferimos ignorar. Es testigo mudo de las 
innumerables desigualdades que forman el tejido de nuestras sociedades, que están plas-
madas en piedra y metal, subrayando las tensiones y fricciones que la desigualdad impone. 
En la obra maestra Metrópolis12, Fritz Lang no solo construyó una ciudad futurista, sino 
que también nos mostró dos mundos contrapuestos: el de los que tienen, que residen en 
alturas deslumbrantes, y el de los que carecen, relegados al oscuro abismo del subsuelo. 
Esas escaleras, que parecían eternas y exhaustivas, no solo conectaban esos dos mundos, 
sino que también narraban la historia de opresión y deseo, de sueños rotos y esperanzas en 
ascenso (fig. 3).
¿Y qué decir de Parásitos13? Bong Joon-ho, con su perspicacia inigualable, también utilizó 
escaleras, pero de una forma más sutil y contemporánea. Las escaleras de la casa Park, 
erguida orgullosamente sobre una colina, y las de la casa Kim, escondida en las entrañas de 
la ciudad, eran más que estructuras: eran líneas que delimitaban mundos, separaciones cla-
ras entre lo que se desea y lo que se tiene. Y en un giro del destino, esas mismas escaleras 
mostraron el ascenso y la caída, la esperanza y la desesperación de una familia dispuesta 
a todo por un lugar al sol.
La escalera, en su aparente simplicidad, ha demostrado ser vehículo poderoso para los ci-
neastas, una herramienta visual que nos permite explorar y reflexionar sobre las intrincadas 

10 Francis Ford Coppola, El padrino (Estados Unidos: Paramount Pictures, 1972), HBO Max, 177 min.
11 Brian De Palma, El precio del poder (Estados Unidos: Universal Pictures, 1983), Netflix, 170 min.
12 Fritz Lang, Metrópolis (Alemania: UFA, 1927), Filmin, 148 min.
13 Bong Joon-ho, Parásitos (Corea del Sur: Barunson E&A, 2019), Netflix, 132 min.
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dinámicas de nuestra sociedad. A través de ella, vemos las luchas que enfrentamos y la eter-
na búsqueda de entendimiento y reconciliación. En esta escalera encontramos los susurros 
de generaciones pasadas y las esperanzas de las futuras, retrato de una sociedad como el 
trazado por Antonio Buero Vallejo en Historia de una escalera14. La escalera en el vestíbulo 
de un viejo edificio ha visto pasar la vida de generaciones, testigo mudo de sueños, esperan-
zas, desencuentros y desilusiones. Las historias que se entrelazan en este espacio, donde la 
vida cotidiana se mezcla con los anhelos más profundos, son el reflejo de una España que 
lucha contra sus propias cadenas. La escalera, que en teoría debería ser un puente hacia el 
progreso, a menudo se convierte en una trampa que repite las mismas tragedias una y otra 
vez. Ascensos y descensos, no sólo físicos, sino también de esperanzas, de sueños trunca-
dos por una realidad que a menudo parece indiferente a la lucha humana.

Escalera psicológica
En el cine, a menudo nos encontramos con una escalera cargada de significado profun-
do y oscuro, que esconde el enigma de la psique humana. Esta escalera atesora cambios 
internos y luchas psicológicas que los personajes experimentan a lo largo de la narra-
ción, y cada peldaño lleva consigo las huellas invisibles de pensamientos, emociones y 
transformaciones.

14 Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, ed. por Virtudes Serrano (Madrid: Espasa Calpe, 
2001), 42.

Figura 3. Escalera social; póster promocional de Metrópolis (1927), de Fritz Lang. Fuente: Universum Film 
AG (UFA).
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Al sumergirnos en Joker15, descubrimos que las escaleras del Bronx contaban una histo-
ria dentro de la historia. Arthur Fleck, con cada lento paso, llevaba consigo el peso de un 
mundo que lo oprimía, que jugaba con sus emociones. Pero esas mismas escaleras, con el 
tiempo, se transformaron en un escenario de liberación, un espacio donde Arthur abrazó 
la oscuridad y la locura, y encontró, irónicamente, su luz. Y luego, en el universo construido 
por Hitchcock, las escaleras tienen otra conversación. En Vértigo16, son un testigo mudo del 
tormento interno de Scottie Ferguson, evocando miedo, obsesión y una caída inminente. 
Cada escalón, para él, es un paso más cerca del abismo de su mente17.
El mundo encapsulado de El show de Truman18 también nos viene a la mente. Una escale-
ra, en el horizonte pintado, representaba una salida, un camino hacia la verdad, hacia una 
realidad desconocida. Con cada peldaño que Truman Burbank ascendía, se alejaba de una 
vida de engaños y se acercaba a la libertad (fig. 4).

Y, ¿cómo olvidar la determinación de Rocky19, subiendo las escaleras del Museo de Arte de 
Filadelfia? Un joven boxeador, desafiando todos los pronósticos, encontrando en esa subida 
una forma de vencer sus propios demonios y de prepararse para la batalla de su vida.

15 Todd Phillips, Joker (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2019), Netflix, 122 min.
16 Alfred Hitchcock, Vértigo (Estados Unidos: Alfred J. Hitchcock Productions, 1958), Amazon Prime 
Video, 128 min.
17 Enrique Pérez Romero, “Escalar y caer”, Versión Original: Revista de Cine, n.º 97 (2002): 26-27.
18 Peter Weir, El show de Truman (Estados Unidos: Scott Rudin Productions, 1998), Amazon Prime 
Video, 103 min.
19 John G. Avildsen, Rocky (Estados Unidos: Chartoff-Winkler Productions, 1976), Amazon Prime 
Video, 119 min.

Figura 4. Escalera psicológica; fotograma de El show de Truman (1998), de Peter Weir. Fuente: autor.
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Esta escalera está construida mediante peldaños de la psique humana, donde los directo-
res, como hábiles artesanos, tallan las emociones y transformaciones de sus personajes, 
dándonos, al final, una obra maestra que resuena en lo profundo de nuestra alma.

Escalera emocional
Es sorprendente cómo una escalera, objeto creado originalmente para unir dos espacios, 
puede transformarse en un conductor de tensiones y sentimientos humanos, un escenario 
donde se revelan los abismos del alma.
Recordemos el temblor que se siente al adentrarnos en el universo perturbador de El res-
plandor20, dirigido por Stanley Kubrick. En el lúgubre Hotel Overlook, una escalera adquie-
re protagonismo, convirtiéndose en el escenario de una danza entre el miedo y la locura. 
Wendy Torrance, interpretada con gran angustia por Shelley Duvall, retrocede, cada pelda-
ño se convierte en un segundo de espera, de agonía. Y en la sombra de esa escalera, Jack, 
con esos ojos salvajes interpretados por Jack Nicholson, avanza como un predador. Cada 
paso ascendente, cada mirada, cada eco en ese pasillo, convierte la escalera en una trampa, 
en un espacio donde el peligro acecha y el destino se decide (fig. 5).

20 Stanley Kubrick, El resplandor (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 1980), HBO, 114 min.

Figura 5. Escalera emocional; set de grabación de El resplandor (1980), de Stanley Kubrick. Fuente: Warner Bros.
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Y en el oscuro y meticuloso mundo de Hitchcock, las escaleras encuentran otro matiz. 
Psicosis21, esa obra maestra que aún hoy provoca escalofríos, nos lleva por un camino de 
suspense a través de una escalera. Tras el grito en la ducha, la cámara, como un observador 
tímido pero curioso, sigue a un asesino en su ascenso pausado, casi ritual. La música, esa 
sinfonía de terror compuesta por Bernard Herrmann, se funde con el sonido de los pasos en 
la escalera, haciéndonos sentir el peso de la anticipación, del desconocido horror que espe-
ra arriba. Estos instantes cinematográficos, aunque distintos en su esencia, comparten una 
escalera22. No es simplemente un conjunto de peldaños, sino una herramienta narrativa, un 
lienzo donde se pintan las emociones más profundas y las tensiones más palpitantes del 
ser humano. La escalera, en manos de los maestros del cine, nos recuerda que lo cotidiano 
puede ser transformado en algo extraordinariamente emotivo y simbólico.

Escalera ética
La escalera se erige a menudo como verdadera senda ética que desafía a quien la transita. 
Es un reflejo, un espejo que presenta ante nosotros el laberinto moral de aquellos que la su-
ben o bajan, desafiando el equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad.
Pensemos en la desgarradora lucha interna representada en El Exorcista23, esa obra maes-
tra dirigida por William Friedkin. En Georgetown, en una ladera que parece desafiar al 
cielo, se encuentra esa escalera –tan angosta y empinada– que se convirtió en el teatro de 
uno de los enfrentamientos más dramáticos del cine. El Padre Karras, con ese tormento 
visible en los ojos de Jason Miller, hace frente al demonio Pazuzu, esa entidad oscura que 
se ha apoderado de la inocente Regan. Cuando Karras se lanza por esa escalera, no es solo 
un hombre el que cae, es la manifestación del sacrificio supremo en pos del bien, el desafío 
al abismo por un acto de amor puro y redentor.
Y, en un giro inesperado del destino, la escalera reaparece en el paisaje urbano de Chicago 
en Los intocables de Eliot Ness24, ese fresco de Brian De Palma sobre la corrupción y la 
rectitud. Aquel día en la estación de tren de Union Station, Eliot Ness, llevado a la vida por 
Kevin Costner, se vio arrastrado a una encrucijada moral sobre los escalones de mármol. 
En medio del caos de balas y gritos, una madre y su carrito de bebé, en una danza peligrosa 
hacia la perdición, plantean un dilema a Ness: la justicia o la inocencia. La escalera, una vez 
más, se convierte en el escenario de una decisión, en el epicentro de un debate moral que 
resuena en la psique del espectador (fig. 6).
Esta escalera, en diferentes escenas y tiempos, evoca preguntas eternas sobre nuestra hu-
manidad. No son meros peldaños, sino metáforas poderosas de los desafíos éticos que to-
dos enfrentamos. Nos recuerda que, a veces, la verdadera lucha no es ascender o descender, 
sino decidir qué camino tomar cuando nos encontramos en medio de esos escalones.

21 Alfred Hitchcock, Psicosis (Estados Unidos: Shamley Productions, 1960), HBO, 109 min.
22 Steven Jacobs, The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock (Róterdam: Nai010, 2013)
23 Willoam Friedkin, El exorcista (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 1973), HBO, 122 min.
24 Brian De Palma, Los intocables de Eliot Ness (Estados Unidos: Paramount Pictures, 1987), Amazon 
Prime Video, 119 min.
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Escalera espiritual
Dentro de los recovecos del universo fílmico, encontramos a menudo la escalera como ma-
nifestación de lo trascendental: camino suspendido que lleva al alma de un punto a otro, re-
presentando no solo la transición física, sino la evolución del espíritu. Esta escalera es más 
que simple estructura; es puerta a la introspección y la reflexión, ventana a la comprensión 
del propósito y el lugar del ser en este mundo y en otros.
La escalera de Jacob25, una obra enigmática dirigida por Adrian Lyne, explora este concepto 
en profundidad. Jacob Singer, encarnado por el talento de Tim Robbins, es un alma atormen-
tada, un veterano de guerra en busca de su verdad en medio de una realidad distorsionada. 
Su viaje no es solo uno de reconciliación con su pasado, sino también una búsqueda de 
entendimiento sobre la naturaleza misma de la vida y la muerte. Las escaleras, recurrentes 
en su psique, son una evocación de la escalera bíblica26, uniendo lo terrenal con lo celestial, 
y sugiriendo que cada paso que damos tiene ramificaciones más allá de este plano.
Y así, aparece otro relato con escalera como protagonista: A vida o muerte27, de Michael 
Powell y Emeric Pressburger. En esta historia, el amor y el destino colisionan, presentan-
do un panorama celestial en el que las decisiones terrenales tienen eco. Peter Carter, en 
su momento más vulnerable, conecta con June, una operadora de radio, y en ese breve 

25 Adrian Lyne, La escalera de Jacob (Estados Unidos: Carolco Pictures, 1990), Movistar Plus+, 116 
min.
26 Raffaella De Antonellis, “En el ojo de la escalera. Un espacio fílmico”, Imagofagia: Revista de la 
Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, n.º 22 (2020): 243-265.
27 Michael Powell y Emeric Pressburguer, A vida o muerte (Reino Unido: The Archers, 1946), Amazon 
Prime Video, 104 min.

Figura 6. Escalera ética; set de grabación de Los intocables de Eliot Ness (1987), de Brian De Palma; foto-
grafía de Zade Rosenthal.
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intercambio, todo cambia. La escalera28, inmaculada y luminosa, es el camino que Peter 
debe tomar para enfrentar su destino. Es el puente entre la vida y la muerte, entre la deci-
sión y el deber, entre el amor y la eternidad (fig. 7).

Estas narraciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia. Nos 
instan a contemplar los pasos que tomamos, a reconocer que la vida es un constante subir 
y bajar, y que cada escalón tiene un significado más profundo de lo que aparenta. Son, en 
esencia, meditaciones sobre la humanidad y la eternidad, y cómo nuestra percepción de una 
puede influir en nuestra comprensión de la otra. En ambas películas, la escalera no es un 
mero accesorio; es un personaje en sí misma, reflejando nuestras luchas internas, nuestros 
deseos de trascendencia y nuestra perpetua búsqueda de propósito.

28 La película A Matter of Life and Death es conocida tanto por su título original como por Stairway 
to Heaven, especialmente en Estados Unidos. La razón detrás de este cambio de título está vinculada 
tanto a elementos del argumento de la película, dado que una parte significativa de la película ocurre en 
la escalera masiva que conecta la Tierra con el más allá, como a consideraciones de marketing, dado 
que los responsables de comerciar la película sostenían que ninguna película había tenido éxito allí con 
la palabra muerte en el título.

Figura 6. Escalera ética; set de grabación de Los intocables de Eliot Ness (1987), de Brian De Palma; foto-
grafía de Zade Rosenthal.
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Escalera misteriosa
En el laberinto del celuloide, donde lo tangible e intangible se mezclan y confunden, un 
tipo de escalera ha emergido como un reflejo enigmático de nuestras inquietudes más pro-
fundas. Se convierte en umbral de contextos que se entrelazan, invitando al espectador a 
traspasar los confines de lo que se entiende por realidad.
Twin Peaks29, con la impronta onírica y misteriosa de David Lynch y Mark Frost, nos ofre-
ce la escalera de la casa de los Palmer. Más que madera y clavos, es un corredor hacia la 
“Logia Negra”, ese santuario de lo sobrenatural y malévolo. Cada peldaño susurra secretos 
del abismo entre la luz y la sombra, una tensión constante que recorre la esencia misma de 
la ciudad.
En Origen30, Nolan transforma la escalera en un enigma, una paradoja visual en forma de 
la escalera de Penrose. En el sueño, donde las reglas del mundo despierto son maleables, 
esta escalera juega con nuestra percepción, retándonos a comprender lo incomprensible, 
a conectar con la fragilidad entre lo real y lo ilusorio. Laberinto31 de Jim Henson, por otro 
lado, es un caleidoscopio de realidades y perspectivas que se retuercen y convergen, inspi-
radas por las manipulaciones perceptuales del maestro Escher. Cada escalera, desafiando 
la gravedad, se convierte en una metáfora de las encrucijadas y dilemas que enfrenta la 
protagonista, y por extensión, cada uno de nosotros en los pasajes desconcertantes de la 
vida.
En el fin y al cabo, esta escalera misteriosa, ya sea en la pantalla grande o la pequeña, 
nos transporta, nos confunde, nos desafía. Es puente entre realidades, recordatorio de que 
siempre hay algo más, algo que yace más allá de lo evidente. En ella, lo desconocido no solo 
se encuentra al final del recorrido, sino en cada paso que decidimos tomar.

El papel de la escalera como herramienta narrativa
A menudo hay elementos que, aunque en principio parecen ser simples accesorios de una 
escena, adquieren con el tiempo una trascendencia inusitada en un rincón de la memoria 
colectiva; entre las sombras de lo que vemos y lo que sentimos, se encuentra una escale-
ra. No cualquier escalera, sino aquella de The Music Box32, en la que “el gordo y el flaco” 
transportaban con absurda determinación un piano. A simple vista, se trata de un escenario 
cómico. Pero las escaleras, como los recuerdos, tienen capas. Ray Bradbury, en un juego 
entre lo vivido y lo imaginado, encontró en aquellos mismos escalones un refugio para un 
amor clandestino33, y de sus dedos emergió La historia de amor de Laurel y Hardy, una 

29 David Lynch y Mark Frost, Twin Peaks (Estados Unidos: David Lynch y Mark Frost, 1990), Amazon 
Prime Video, 48 min. aproximadamente por capítulo.
30 Christopher Nolan, Origen (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2010), HBO, 148 min.
31 Jim Henson, Laberinto (Estados Unidos-Reino Unido: Henson Associates, Inc. y Lucasfilm, Ltd., 
1986), Amazon Prime Video, 101 min.
32 James Parrott, The Music Box [Haciendo de las suyas] (Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer, 
1932), You Tube, 30 min.
33 Jacinto Antón, “Crónicas de la infidelidad de Ray Bradbury”, en El País, 18 de noviembre 2020, consultado 
1 de febrero de 2023, https://elpais.com/cultura/2020-11-17/cronicas-de-la-infidelidad-de- ray-bradbury.html.
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narrativa donde la vida se camufla en la ficción y la ficción se viste de vida. El cine, aquel 
espejo distorsionado de la realidad, transformó una escalera en el lienzo de pasiones ocul-
tas y encuentros furtivos34. Y entonces llega Ángel Martínez García-Posada con su relato 
Escaleras35, como un observador que se encuentra al margen y al centro, sumando su voz a 
este diálogo intertextual, confirmando que las historias, al igual que las escaleras, pueden 
llevarnos a lugares insospechados, donde la verdad y la ficción son simplemente dos caras 
de una misma moneda.
En la obra interminable del cine y de la arquitectura, las escaleras aparecen como un re-
curso inquietante, un elemento visual y narrativo que encarna un mundo de significados 
más allá de la simple función de conectar espacios. Transcendiendo la arquitectura, se con-
vierten en símbolos de una odisea personal hacia arriba o hacia abajo, metáforas de vida, 
poder, lucha, transformación, moralidad. Los cineastas, como alquimistas del espacio y del 
tiempo, han hallado formas imaginativas de usar las escaleras para contar historias y tejer 
tramas en las que el espacio se convierte en una proyección de la mente. Así, las escaleras 
pueden ser lugares de tensión y suspense, como en las películas de Hitchcock, donde cada 
peldaño se convierte en un latido en la trama de suspense. Las escaleras adquieren una 
vida propia, envueltas en significados que cambian según el contexto y el género de la pelí-
cula, demostrando que la arquitectura y el diseño del espacio son herramientas poderosas 
para la narrativa cinematográfica.
Esta riqueza narrativa de las escaleras también se encuentra en la arquitectura contempo-
ránea. Los arquitectos, como los cineastas, usan las escaleras como vehículos para trans-
mitir intenciones, generar sensaciones y crear atmósferas. En este sentido, la escalera no 
es solo un objeto, sino un medio para contar una historia y transmitir emociones, no solo en 
el espacio confinado del cine, sino también en el mundo real de la arquitectura. Pensemos 
por ejemplo en Álvaro Siza que ha utilizado las escaleras de manera innovadora para trans-
mitir sensaciones y evocar emociones. No son meramente funcionales, sino también sim-
bólicas, enriqueciendo el espacio arquitectónico con un lenguaje poético que invita a la 
reflexión.
En última instancia, las escaleras no solo ofrecen una amplia gama de posibilidades visua-
les y simbólicas, sino que también reflejan el mundo real y nuestras propias vidas. En el 
cine, las escaleras se convierten en espejos de nuestras emociones, conflictos y decisiones. 
Nos invitan a recapacitar sobre nuestra existencia, los desafíos que enfrentamos y los ca-
minos que elegimos.

34 La escalera que una vez sirvió de escenario para la cómica peripecia de The Music Box ya no es una 
simple grada en Los Ángeles. Ahora, con un nombre propio en el mapa, Music Box Steps, se erige como 
un emblema de la cultura cinematográfica. Frente a ella, un parque lleva con orgullo el nombre de sus 
inolvidables protagonistas, Laurel y Hardy, convirtiendo a este rincón urbano en un santuario de risas 
pasadas y un recordatorio constante del poder transformador del cine y la arquitectura.
35 Ángel Martínez García-Posada, “Escaleras”, en Mucho cuento. Relatos de arquitectos, ed. por 
Redfundamentos (Madrid: Redfundamentos, 2021), 20.
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