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Abstract 
La narrativa que la obra de arte aporta en el abordaje de los espacios, incorpora 
constantemente alusiones a ciertos ambientes, para desmontarlos y re-ensamblarlos, re-
producirlos y re-significarlos independientemente de su escala, además de cómo sus 
objetos adquieren valores nuevos que corresponden a las aspiraciones y frustraciones de 
los protagonistas que circunstancialmente forman parte de sus historias. El abordaje de 
los paisajes domésticos efímeros toma en esta ocasión al hotel como suplantador de la 
casa, desde una tipología tangencial, es decir, desde la alteridad de sus paisajes y sus 
objetos, produciendo una condición de otredad dentro de espacios simulados a partir del 
análisis de dos obras maestras, de mujeres excepcionales en la cinematografía y el arte: 
Sofia Coppola y Sophie Calle, quienes recrean de manera singular el landscaping de los 
límites entre lo público y lo privado, la intimidad provocada e infringida de sus 
usurpadores con estos bodegones en constante cambio.  
 
The narrative that the work of  art brings in the approach of  spaces, constantly incorporates allusions to 
certain environments, to disassemble and reassemble them, re-produce them and re-signify them regardless 
of  their scale, in addition to how their objects acquire new values that correspond to the aspirations and 
frustrations of  the protagonists who circumstantially are part of  their stories. The approach of  ephemeral 
domestic landscapes takes the hotel on this occasion as the impersonator of  the house, from a tangential 
typology, that is, from the alterity of  its landscapes and its objects, producing a condition of  otherness 
within simulated spaces from the analysis of  two Chefs-d’œuvre, of  exceptional women in cinematography 
and art: Sofia Coppola and Sophie Calle, who singularly recreate the landscaping of  the boundaries 
between the public and the private, the intimacy provoked and infringed by their usurpers with these still 
life images. 
 
Keywords 
Sofia Coppola, cine, espacio doméstico, otredad, Sophie Calle 
Sofia Coppola, Cinema, Domestic Space, Otherness, Sophie Calle 
 

“From Scandinavian Satellite Towns to New Towns…” 

possible55. They acted as substitutes for travel in their capacity of conveying and projecting 
a virtual journey, but also became sites for cultural mediation, as they resulted from a 
negotiation between institutional, public, and intellectual interests: Besides, they put in 
dialogue different professional and cultural milieux characterized by diverse degrees of 
specialization. 

                                                
55 Jean-Louis Cohen, “L’Architecture Saisie par les Médias,” Les cahiers de mediologie 11, no. 1 (2001): 
310-17.  
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Introducción 
En este análisis se revisa la domesticidad, no desde una casa unifamiliar, o un 
apartamento o villa, sino desde una tipología que hace cuestionarse si existe o no una 
condición doméstica, los hoteles por su vocación representan el espíritu de la vida 
cotidiana, una réplica del día a día, provocando una condición de otredad generada por su 
condición, incluso podría decirse que se convierten en la representación de rituales, tal y 
como lo enfatiza el filósofo sud-coreano Byung-Chul Han, “son técnicas simbólicas de 
instalación en un hogar…hacen habitable el tiempo”1 provocando así que se genere cierta 
memorabilia en quien usurpa el sitio que presupone una permanencia, por efímera que ésta 
sea  lo cual implica un reto revisar las tipologías que aquí serán abordadas. 
El filme Somewhere (2010) de la cineasta Sofia Coppola (1971), se caracteriza por ser 
rigurosamente intimista, cargado de un profundo sentido emancipador, que esto sólo 
pasaría, quizás como dice Ricardo Marín “reformulando el cine independiente 
norteamericano”2; retratando al protagonista en una transitoria vida hotelera, que tiene 
lugar en el emblemático Château Marmont, icono obligado de Hollywood. Esta discreta, 
pero significativa obra de Coppola hurga en la reinterpretación del otro espacio íntimo, 
como la hiperinversión del espacio privado3. Por otro lado, la artista francesa Sophie Calle 
(1953) en L’Hotel (1981) se interesa en los rastros de los huéspedes al apropiarse de un 
espacio físico y temporal. La obra de las dos mujeres entrecruza temas afines y terminan 
por generar relaciones prolíficas para revisar lo doméstico, la vida cotidiana y la intimidad. 
 
Chateau Marmont, de Greta Garbo a Lindsay Lohan 
El Château Marmont, en el 8221 de Sunset Boulevard, fue diseñado por los arquitectos 
Arnold A. Weitzman y William Douglas Lee, e inaugurado el 1 de febrero de 1929 (fig. 1). 
A finales de la década de 1920 Hollywood estaba en auge y emergía Beverly Hills; el 
Sunset Boulevard era apenas un sendero en su cruce con Marmont Lane, lugar que el 
abogado y promotor Fred Horowitz encontró idóneo para construir un edificio de 
apartamentos de siete pisos en forma de “L” a prueba de terremotos, con muros gruesos, 
techos de aguas con vigas, arcos y una columnata abovedada, elementos inspirados en el 
Château d’Amboise4. Inmediatamente después de la inauguración del Château, los 
periódicos locales lo describieron como el más nuevo, fino y exclusivo edificio de 
apartamentos de Los Ángeles, rápidamente se volvió un referente fundamental de la 
ciudad, vinculado a momentos cruciales de Hollywood, así como a la vida de sus 
protagonistas. 
 

                                                
1 Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales (Barcelona: Herder Editorial, 2020), 12. 
2 Ricardo Marín, “Sofía Coppola: retrato de íntima destreza”, Gatopardo, abril de 2019, 
https://gatopardo.com/arte-y-cultura/sofia-coppola-retrato-intima-destreza/. 
3 Gilles Lipovetski, La era del vacío (Barcelona: Editorial Anagrama, 2003), 49. 
4 Raymond Sarlot, Fred E. Basten, Life at the Marmont (New York: Penguin Books, 1987), 5. 
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Figura 1: “El icónico Chateau Marmont será más exclusivo”, La Jornada, 22 agosto 2020 (Prensa AFP). 

 
Ocho meses después de abierto y como consecuencia del trágico Crack de Wall Street, los 
contratos de arrendamiento fracasaron y, dos años después, Horowitz se vio obligado a 
vender el edificio de apartamentos a Albert E. Smith por $750,000 dólares, una 
transformación determinarte para el edificio, ya que ahora los apartamentos serian 
ocupados por huéspedes a corto plazo, por lo que en 1931 el Chateau Marmont se 
convirtió en hotel. Los apartamentos se convirtieron en suites con cocinas y salas de 
estar. Nueve búngalos y una piscinase construyeron junto al hotel en la década de 1930, 
mientras que en 1956, el arquitecto Craig Ellwood, diseñó dos de los cuatro búngalos5. El 
Marmont, después de muchas gestiones, se convirtió en hito oficialmente histórico-
cultural número 151 de Los Ángeles desde el 24 de marzo de 19766. 
Pasando a aspectos tangibles, la relación de la materialidad del edificio no es ajena a su 
experiencia, lo tectónico es tan importante como las historias de sus singulares huéspedes, 
profundamente arraigadas en el imaginario hollywoodense. El Chateau se asemeja tanto a 
la historia de Hollywood que es imposible pensarlas por separado. Megaestrellas como 
Greta Garbo y Jean Harlow hasta las más estridentes y escandalosas figuras del tabloide 
contemporáneo como Lindsay Lohan y Britney Spears, han pasado casi un siglo de 
encantadoras veladas. El Marmont se convirtió en un oasis en el corazón de Hollywood, a 

                                                
5 Michael Webb, “Chateau Marmont Revisited”, Architectural Digest, diciembre de 1996. 
6 Yaron Reshef, “Who was Arnold A. Weitzmanfron Czortkow?”, documentación de Czortkow 
Community, 2018, https://www.czortkow.org.il/who-was-arnold-a-weitzman/. 
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1 Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales (Barcelona: Herder Editorial, 2020), 12. 
2 Ricardo Marín, “Sofía Coppola: retrato de íntima destreza”, Gatopardo, abril de 2019, 
https://gatopardo.com/arte-y-cultura/sofia-coppola-retrato-intima-destreza/. 
3 Gilles Lipovetski, La era del vacío (Barcelona: Editorial Anagrama, 2003), 49. 
4 Raymond Sarlot, Fred E. Basten, Life at the Marmont (New York: Penguin Books, 1987), 5. 
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palabras de Mark Rozzo: “el lugar donde las estrellas se esconden a plena vista  o donde 
los escritores se refugian para escribir y donde los ídolos del pop se divierten o duermen 
en la fiesta de la noche”7; es decir, una especie de santuario en el que se entraba a una 
dimensión en donde casi todo lo indecible quedaría inerme ante la irremisible avalancha 
del Press Mob del espectáculo. 
Después de pasar por diversos estados económicos, desde los más boyantes hasta 
colapsos financieros, el Marmont se volvió insostenible a fines de los años ochenta, por lo 
que Raymond Sarlot y Kantarjian lo vendieron en 1990 a André Balazs por doce millones 
de dólares, quién lo renovó de la mano de los diseñadores Shawn Hausman y Fernando 
Santangelo, escuchando la consigna de conservar el “espíritu” que lo llevó a ser un hito 
de moda en el imaginario colectivo hollywoodense. Tomando en cuenta que durante la 
década previa al cambio de milenio se acrecentaron los medios de información masiva, así 
como sus canales de difusión, que el trabajo de los paparazzi se duplicó y comenzó así la 
proliferación en el uso de redes sociales, por lo que se procuró preservar la apariencia de 
hogar y privacidad del Chateau Marmont, que tanto prestigio le habían adjudicado 
anteriormente. 
A pesar de los incontables intentos por continuar siendo el claustro perfecto para sus 
excéntricos huéspedes, los administradores del Chateau se vieron en la necesidad de fluir 
con la inercia de la vorágine mediática  y su dinámica se transformó, de un hotel de 
secrecía a uno en donde las celebridades mismas, se convirtieron en sus propios 
paparazzi, otra vez el edificio reflejaba la evolución de Hollywood, desde lo permanente 
hasta lo transitorio; de la experiencia del Extended Stay a una del Ready Made, mediante algo 
que alude Baudrillard como alineación espectacular8, en la que se ejerce un cierto control de 
objetos, más coherentes que sus residentes, relacionando el consumo de lo ajeno a las 
realidades del jet-set así como del status quo del Show Business a un aspecto deliberadamente 
austero y decadente, pero que dentro del juego de apariencias se torna familiar.  
Diversión y exceso han acompañado al Chateau, por casi un siglo, pero también el refugio 
y discreción, criterios que tal vez tengan relación con su propósito inicial, cuando surge 
como un edificio de apartamentos en el incipiente Sunset Boulevard o por su escala; 
conformada por siete niveles, con un total son sesenta y tres habitáculos entre bungalós y 
habitaciones. 
La dicotomía entre la vida pública y privada de las celebridades surgió a la par de la industria 
del cine; preservar la intimidad fue algo importante en esa época, esto también contribuyó 
a consolidar el Star System de Hollywood, por lo que se volvió necesaria esta separación, 
tanto a nivel personal como al del Showbiz, encontrar un escenario donde estar a salvo y 
dejar de ser el otro, el de dominio público; solamente el Chateau Marmont se pudo convertir 
en ese lugar. El jet set concurrido sabía que si uno se moviera de manera inteligente pudiera 
pasar desapercibido en el hotel, por lo que este paradójico lugar, donde en principio se 
acudía en busca de un servicio relacionado con la atención, también ofrecía la opción del 
anonimato, condición que podría relacionarse entre los no lugares con las otredades, 

                                                
7 Mark Rozzo, “Secrets of the Chateau Marmont”, Vanity Fair, 4 de febrero de 2019, 
https://www.vanityfair.com/style/2019/02/secrets-of-the-chateau-marmont. 
8 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos (México, Editorial Siglo XXI, 1969), 55. 
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derivadas no sólo de los espacios sino de las maneras en cómo éstos se asocian con las 
vivencias individuales, incluso convirtiéndose en algo que Merleau Ponty señalaría como 
espacios existenciales, o quizás en una narrativa de los espacios cotidianos, según De 
Certeau9.  
Haciendo algunos parangones en la cinematografía de la confrontación de lo 
aparentemente frágil de lo íntimo frente al poder del τόπος, podríamos citar a la obra Alice 
in den Städten (1974), en la que el entonces novel Wim Wenders retrata el descubrimiento 
de instintos paternos durante un viaje, hasta llegar a una dicotomía entre lo anodino y lo 
memorable; mientras tanto, en Somewhere (2010), Coppola sitúa a un protagonista (Johnny 
Marco), quien pasa gran parte de su tiempo en Chateau Marmont, donde habita en la 
aparente superficialidad del universo que lo rodea, (fiestas y las acartonadas danzas 
performáticas de las mellizas strippers), mientras que intenta reconstruir una relación con 
su hija, quien a su vez se convierte en su rescatadora cotidiana y la voz de su conciencia, 
teniendo como fondo un hotel que irónicamente le ofrece al menos, la perecedera 
promesa de un hogar.  
 
El hotel como posibilidad doméstica, habitación 59 
La domesticidad se manifiesta de muy diversas maneras, desde el habitáculo elemental 
para guarecerse de las condiciones emergentes de un entorno físico, hasta la sublimación 
de lo simbólico que llega a ser pontificado como sagrado. En Somewhere, Johnny, tal cual 
celebridad, hastiado del irrefrenable flirteo de las cámaras, encuentra un lugar para 
dormir, para comer, descansar, divertirse o hacer lo propio. El espacio doméstico se 
presenta como un espacio de descanso, como un objeto paradójico que contiene 
metáforas de un estado psíquico10. 
Sesiones de juego de Guitar Hero (fig. 2), recibir masajes, el estado de ánimo de unas 
vacaciones de verano prolongadas, un día de descanso, la preparación del almuerzo11, la 
conexión de Johnny con la recuperación de un estado de infancia temporal, siempre 
dentro de un paisaje de imágenes sosegadas, en una especie de Slow Cinema, pareciendo 
recordar a una serie de postales o stills, inspiradas en Antonioni o Manoel de Oliveira. 
 

                                                
9 Bruno Cruz, “De los no lugares al espacio basura: diseño de los espacios de globalización”, 
Arte, Individuo y Sociedad vol. 30, 2 (2018), 266, https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/ 
article/view/56711. 
10 Fabien Demangeot, “L´esthétique du vide dans le cinema de Sofia Coppola”, Studia Universitatis 
Petru Maior – Philologia, vol. 19 (2015), 102. 
11 Nicolas Rapold, “Living in the Limelight”, Film Comment, Lincoln Center (2010), https://www.film 
comment.com/article/somewhere-sofia-coppola/. 

“Paisajes inventados...” 
 

palabras de Mark Rozzo: “el lugar donde las estrellas se esconden a plena vista  o donde 
los escritores se refugian para escribir y donde los ídolos del pop se divierten o duermen 
en la fiesta de la noche”7; es decir, una especie de santuario en el que se entraba a una 
dimensión en donde casi todo lo indecible quedaría inerme ante la irremisible avalancha 
del Press Mob del espectáculo. 
Después de pasar por diversos estados económicos, desde los más boyantes hasta 
colapsos financieros, el Marmont se volvió insostenible a fines de los años ochenta, por lo 
que Raymond Sarlot y Kantarjian lo vendieron en 1990 a André Balazs por doce millones 
de dólares, quién lo renovó de la mano de los diseñadores Shawn Hausman y Fernando 
Santangelo, escuchando la consigna de conservar el “espíritu” que lo llevó a ser un hito 
de moda en el imaginario colectivo hollywoodense. Tomando en cuenta que durante la 
década previa al cambio de milenio se acrecentaron los medios de información masiva, así 
como sus canales de difusión, que el trabajo de los paparazzi se duplicó y comenzó así la 
proliferación en el uso de redes sociales, por lo que se procuró preservar la apariencia de 
hogar y privacidad del Chateau Marmont, que tanto prestigio le habían adjudicado 
anteriormente. 
A pesar de los incontables intentos por continuar siendo el claustro perfecto para sus 
excéntricos huéspedes, los administradores del Chateau se vieron en la necesidad de fluir 
con la inercia de la vorágine mediática  y su dinámica se transformó, de un hotel de 
secrecía a uno en donde las celebridades mismas, se convirtieron en sus propios 
paparazzi, otra vez el edificio reflejaba la evolución de Hollywood, desde lo permanente 
hasta lo transitorio; de la experiencia del Extended Stay a una del Ready Made, mediante algo 
que alude Baudrillard como alineación espectacular8, en la que se ejerce un cierto control de 
objetos, más coherentes que sus residentes, relacionando el consumo de lo ajeno a las 
realidades del jet-set así como del status quo del Show Business a un aspecto deliberadamente 
austero y decadente, pero que dentro del juego de apariencias se torna familiar.  
Diversión y exceso han acompañado al Chateau, por casi un siglo, pero también el refugio 
y discreción, criterios que tal vez tengan relación con su propósito inicial, cuando surge 
como un edificio de apartamentos en el incipiente Sunset Boulevard o por su escala; 
conformada por siete niveles, con un total son sesenta y tres habitáculos entre bungalós y 
habitaciones. 
La dicotomía entre la vida pública y privada de las celebridades surgió a la par de la industria 
del cine; preservar la intimidad fue algo importante en esa época, esto también contribuyó 
a consolidar el Star System de Hollywood, por lo que se volvió necesaria esta separación, 
tanto a nivel personal como al del Showbiz, encontrar un escenario donde estar a salvo y 
dejar de ser el otro, el de dominio público; solamente el Chateau Marmont se pudo convertir 
en ese lugar. El jet set concurrido sabía que si uno se moviera de manera inteligente pudiera 
pasar desapercibido en el hotel, por lo que este paradójico lugar, donde en principio se 
acudía en busca de un servicio relacionado con la atención, también ofrecía la opción del 
anonimato, condición que podría relacionarse entre los no lugares con las otredades, 

                                                
7 Mark Rozzo, “Secrets of the Chateau Marmont”, Vanity Fair, 4 de febrero de 2019, 
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1375



“Paisajes inventados...” 
 

 
 
Figura 2: Sofia Coppola, Somewhere, 2010; escena de Johnny y Cleo jugando Guitar Hero 
(www.youtube.com). 
 
A Johnny el Marmont le ofrece la posibilidad de la domesticidad como construcción de los 
lazos que se forman desde lo cotidiano, de la vida diaria; que es particularmente exaltada 
cuando su hija solicita ingredientes al servicio de habitaciones para hacer unos huevos 
benedictinos, mientras su vida transcurre, entre pasar el rato sin sentido y pasar tiempo con 
su hija, experimentando su paternidad, rompe el estado cíclico en el que se encuentra y 
que siempre termina en la habitación 59, que se ejemplifica en la imagen simbólica del 
inicio del film con un coche de lujo dando vueltas en círculos: Johnny va rápido a 
ninguna parte (fig. 3). 
La representación del coche y la de la habitación del hotel funcionan como un círculo 
metafórico, aparentemente falto de profundidad, pero que va y viene al espacio de la 
habitación del hotel y que se rompe hasta la secuencia final lineal de la película, 
permitiendo cuestionarse qué tan lejos y transitorio queda el hogar y la sensación de estar 
casa. 
Otro espacio de conexión entre Johnny y Cleo es la piscina; les permite comunicarse y 
pasar un rato uno al lado del otro y, aunque Coppola hace un guiño a la película The 
Graduate (1967), cuando se ve al protagonista a la deriva en el agua, para Braddock la 
piscina funciona como un espacio para aislarse y cuestionarse sobre su identidad, pero 
para Marco ofrece el espacio de convivencia con Cleo, otra similitud es cuando tanto 
Johnny como Benjamin se quedan sin gasolina, pero esto no los detiene, por lo que al 
sortear ese obstáculo se les observa con una toma que los sigue y los muestra yendo a 
ninguna parte. 
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Figura 3: Sofia Coppola, Somewhere, 2010; escena de Cleo cocinando huevos benedictinos 
(www.youtube.com). 
 
A Johnny Marco no lo controla Versalles, como a Marie Antoniette, sino el saturado 
imaginario de Hollywood, y aunque recorra toda la ciudad con su lujoso Ferrari, parece 
no llegar a ningún sitio, pasa la mayor parte de su tiempo estático en su sofá, en un 
ambiente impersonal, que retrata lo profundo de su vacío, como las paredes de su 
apartamento, donde aparecen fotografías inquietantemente pequeñas, fuera de 
proporción o como el cuadro sobre el suelo, parece pendiente de colgar y recuerda lo 
transitorio de la estadía del personaje12. 
Antes de la aparición de Cleo, solo vemos la habitación de su padre, el baño y el living de 
noche, lleno de desconocidos, con ella todo se vuelve luminoso, y al dar uso a la cocina y 
el comedor nos los muestra, ahora en el living observamos a un amigo, su hija, flores, la 
luz y las ventanas abiertas y una actitud para apropiarse de lo doméstico. 
Para Sofia Coppola, realizar Somewhere en el Marmont fue, además de crucial, una re-
lectura del espacio mismo, así como de los simbolismos que este icónico lugar guarda, 
“Tenía que ser el Chateau, un elemento esencial, el tercer protagonista, muchas veces no 
tengo plan B, así que tengo que hacer que las cosas funcionen, o repensarlo todo”13. 
Somewhere captura el vacío existencial del exceso, adoptar un enfoque de menos es más, un 
conjunto de imágenes que conforman un retrato íntimo, que en su aparente 
superficialidad escenifica lo profundo, donde sus personajes alojan las búsquedas del 
significado de su vida, tratan de encontrar su lugar en el mundo o están a punto de 
                                                
12 Todd Kennedy, “On the Road to ‘Some’ Place: Sofia Coppola’s Dissident modernism Against 
a Postmodern Landscape”, Miscelánea, 52 (2015), 55, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 
codigo=5830760. 
13 Entrevista a Sofía Coppola para la La Higuera, https://www.lahiguera.net/cinemania/pelicula/ 
2848/comentario.php. 
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comenzar una transición personal, dejando claro lo importante de la construcción de lo 
doméstico, de lo cotidiano e insignificante, donde cada cosa resulta familiar como 
menciona Heidegger en su Carta sobre el Humanismo14, Heráclito al lado del horno dice: 
también aquí en el círculo de lo ordinario, ocurre que los dioses están presentes, siendo 
para el hombre el espacio abierto para la presentación de lo extraordinario. 
La obsesión por el otro, por su intimidad y sus objetos o el intento de combatir el 
aburrimiento y llenar un vacío interior, vincula la obra de Sofia Coppola, con la de Sophie 
Calle, dos espacios de representación que revisan la promesa de lo doméstico, pero que 
solamente se llega hasta un anhelo, normalmente interrumpido por la interpretación del 
espectador, sin aras de tender a escenarios derrotistas o absurdamente positivos; sólo el 
estado de expectativa que en muchas ocasiones define el carácter de la obra. 
Sophie Calle (1953) es una artista visual francesa, cuyo objeto principal de estudio es la 
intimidad, lo cotidiano, y vinculada temáticamente con autores como Lévinas y Perec, se 
cuestiona la vida prosaica y junto a su indagación autobiográfica, construye narrativas y 
genera historias de la vida cotidiana a partir de una arriesgada postura de irrumpir en lo 
más delicado del espacio íntimo efímero, de la otredad continua: la habitación de un 
hotel.  
Así Calle, en el Carnaval de Venecia de 1981, se hizo pasar por una camarera de un hotel 
durante tres semanas, en donde se le asignaron 12 habitaciones en el cuarto piso. Durante 
la limpieza examinó las pertenencias personales que los huéspedes dejaban en sus 
habitaciones, así como el rastro de la ocupación provisional de los huéspedes, observó 
con detalle vidas que le eran ajenas con el objetivo de contemplar la forma en que las 
personas suelen adueñarse del espacio provisionalmente y los contrastes generados en el 
mismo espacio al utilizarse por distintas personas, descubriendo en cierto modo las 
personalidades de sus ocupantes15. Asimismo, realiza inventarios y toma fotografías de las 
pertenencias que los huéspedes dejan en sus habitaciones, además de observar los rastros 
derivados del uso del espacio, mobiliario y equipamiento, por tanto, la forma de 
presentarlo consiste en aislar el objeto, y las fotografías se presentan en grupos de tres o 
seis, siendo la enumeración y la exhibición de los objetos (zapatos, ropa interior, gafas de 
lectura, etc.) el resultado de un acto de selección y clasificación, acompañados de un texto 
basado en las imágenes (fig. 4). 
El texto no tiene conclusión y los comentarios son pocos, por ejemplo, el hastío de seguir 
las normas básicas del proyecto. Calle identificó las marcas de ocupación generadas por el 
uso del espacio y observó una evolución. Después de dos o tres días, Calle identifica que 
en su trabajo no son centrales las historias individuales, sino la dimensión histórica 
revelada por las actividades que realizamos cuando nos alojamos en un hotel, y de cierto 
modo hace un refresh a lo que Lyotard referiría como la crisis de los relatos16. 
 

                                                
14 Anthony Carew, “Sofia Coppola”, Screen Education (2016), 92-105. 
15 Michel De Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar (México, 
Universidad Iberoamericana, 1999), 147. 
16 Jean-François Lyotard, La condición postmoderna (Madrid: Ediciones Cátedra, 1998), 9. 
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Figura 4: Sophie Calle, L’Hotel, chambre 02, 1981 (https://mediateca.educa.madrid.org). 
 
Más allá de las historias de vida, registra patrones de comportamiento a través de los 
cuales se apropian y personalizan los entornos habitados temporalmente.  
Una constante del trabajo de la artista es transitar entre lo privado y lo público con 
intervenciones activas que apoyan sus investigaciones: por ejemplo, prueba una bebida a 
medio consumir, usa el Chanel nº 5 de un huésped, se prueba unos zapatos que saca de la 
papelera, sin la intención de reconocer al anónimo que paga por hospedarse y de quien 
toma sus cosas, quedando el acto siempre en tercera persona. La trascendencia del acto 
radica en recrear el espacio en donde convive quien se hospeda, quien usurpa, y 
finalmente el espectador, siendo el registro un vehículo de comunicación entre mismo 
para una tercera persona, que es el espectador el abandono, tanto de quien habita como 
de quien usurpa su espacio efímero17. Desde un anonimato, Calle aborda los estereotipos 
asociados a los lugares y observar la vida cotidiana desde perspectivas inusuales, dejando 
un espacio para la improvisación, desdibujando las líneas entre lo público y lo privado, 
desafía la comprensión de la intimidad en la cultura contemporánea18. 
 
                                                
17 Emmanuel Lévinas, La huella del otro (México: Editorial Alfaguara, 2000), 107-8. 
18 Nigel Saint, “Space and Absence in Sophie Calle’s Suite Vénitienne and Disparitions”, L’Esprit 
Createur 51, 1 (2011): 125-38. 
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14 Anthony Carew, “Sofia Coppola”, Screen Education (2016), 92-105. 
15 Michel De Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar (México, 
Universidad Iberoamericana, 1999), 147. 
16 Jean-François Lyotard, La condición postmoderna (Madrid: Ediciones Cátedra, 1998), 9. 
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Figura 5: Sophie Calle, Suite Vénitienne, 1981 (www.temasdepsicoanalisis.org). 

 
Dentro de los tipos de personas y sus patrones, a Calle le interesan los grados de orden o 
desorden, por ejemplo, las manzanas colocadas en la repisa de la ventana o los platos y 
cubiertos llevados a la habitación de contrabando, o las migajas que encuentra alrededor 
de las camas. 
Otra actividad es identificar las variaciones en la apropiación y ubicación de los muebles, 
como el caso de una pareja que usa el espejo y lo coloca en el armario, las máscaras de 
carnaval suspendidas en las lámparas o cómo al lavar la ropa durante su estancia, se 
observa una variedad de maneras y lugares dónde colgarlas. Asimismo, registra patrones 
del uso de la cama, en donde se observan las huellas que dejan los cuerpos de los 
huéspedes, el despliegue de almohadas, etc. Calle también registra la categoría de objetos 
perdidos (un pañuelo, ropa interior, etc.) y escritos ordinarios, como títulos de libros, 
progresos de la lectura, crucigramas, documentos de identidad, etc19.  
 

                                                
19 Michael Sheringham, “Checking Out: The Investigation of the Everyday in Sophie Calle’s 
L’Hôtel”, Contemporary French and Francophone Studies 10, 4 (2006): 415-24. 
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Figura 6: Sophie Calle, L’Hotel, chambre 47, 1981 (“Sophie Calle: el voyeurismo hecho arte”, El País 
Semanal, 16 de mayo de 2015, https://elpais.com). 
 
Conclusión 
El hotel como tipología ofrece una amplia perspectiva para explorar lo doméstico, 
presenta un reto al quedar fuera del ámbito más tradicional y permanente, ya que, 
mediante su condición de temporalidad, provoca una apropiación alterna del sitio, 
convirtiéndolo, a veces, en lugar. 
Otro desafío es observar el ámbito doméstico a través del espacio fílmico, las dinámicas 
que se generan entre los protagonistas y su estrecha relación con los espacios, tanto que 
en algunos casos sea imposible concebirlos por separado, llegando a tener una 
importancia tal, que funcionan como un protagonista más; véanse Interiors (1978) de 
Woody Allen (1935), Zabriskie point (1970) de Antonioni (1912-2007) o más recientemente 
los metrajes Roma (2018) de Alfonso Cuarón (1961), y Gisaengchung (Parásitos) (2019) de 
Bong Joon-ho (1969). 
Desde una perspectiva más amplia, ambas autoras no focalizan la profundidad de las 
historias individuales sino lo complejo de las relaciones humanas. Mientras que Coppola 
analiza aspectos como lo cotidiano y la vida doméstica a partir de la fugaz estadía del 
protagonista y la promesa de hogar como esperanza de redención, en la visión de Calle, es 
más importante la dimensión histórica revelada por las actividades perpetradas in situ 
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19 Michael Sheringham, “Checking Out: The Investigation of the Everyday in Sophie Calle’s 
L’Hôtel”, Contemporary French and Francophone Studies 10, 4 (2006): 415-24. 
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cuando el espectador sigue los rastros de los vínculos que originan los protagonistas con 
su ir y venir para luego tejer las diversas biografías y la versión propia de la usurpadora. 
Por último, resta decir que, así como existe un frágil hálito de privacidad que sólo 
depende de la fortaleza de Cleo, en el caso de L’Hotel, Calle demuestra que existe una 
condición de privacidad, no para los huéspedes mismos sino para quien usurpa sus 
espacios, funciones y objetos, recontextualizándolos para así fabricar historias que al fin 
sólo quedan como el registro, y éste, a su vez en la obra de arte misma, para someterlas a 
la múltiple reinterpretación de los espectadores (figs. 5 y 6). Esto mismo nos deja como 
pregunta el constante estado de vulnerabilidad e indefensión al que todos nos sometemos 
ante los cambiantes patrones de intimidad en la actualidad y el efecto de la tecnología en 
las relaciones20, por lo tanto; si la relación entre lo privado y lo público ya no es tan clara 
ni tan estable como antes, ¿cómo la tecnología ha contribuido a transformar la idea de 
domesticidad, vida cotidiana y privacidad en la cultura contemporánea? 
 

                                                
20 Natalie Edwards, “Mobile Objects in Sophie Calle’s Fantômes and Prenez soin de vous”, French 
Cultural Studies 29, 1 (enero de 2018): 70-8, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 
0957155817738678. 
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