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roma, reconocer la periferia a través del cine
 

Montserrat Solano Rojo
 
 

Las representaciones de Roma, la città eterna, son tan intensas en lo material como extensas 
en el tiempo . De la pintura de Giovanni Antonio Canal, el Canaletto o Giovanni P . 
Pannini a la de Giorgio de Chirico . De la literatura, en diarios, de Johann W . von Goethe o 
Stendhal a la de Javier Reverte . De los mapas de Giambattista Nolli a los de Jazzberry Blue . 
De los grabados de Giovani B . Piranesi a los dibujos de Louis I . Kahn . De las fotografías 
de Gabrielle Basilico a las de Luigi Ghirri . De películas de la época antigua a recientes 
documentales . Imágenes urbanas, todas, que codifican realidades, que persiguen bellezas, y 
que nos muestran aspectos sociales, culturales, estéticos o simbólicos de diferentes épocas 
de la ciudad .
 La mirada se centra, en esta ocasión, en un área específica de Roma: su periferia durante 
un período concreto; desde la segunda posguerra hasta la actualidad . El objetivo es poder 
observar el gran proceso de expansión y transformación que este territorio ha experimentado 
en la etapa más reciente . El cine es el medio elegido para esta incursión periférica . El séptimo 
arte «ha acompañado a las ciudades en el avance imparable que han experimentado . Ha 
sido testigo, pero también cómplice, de su desarrollo . Con su naturaleza fragmentaria, con 
su ubicuidad espacio-temporal, ha ayudado a la construcción de un imaginario de ciudad, 
generando modos singulares de vivirla, pensarla, soñarla e incluso sufrirla» 1 . Una relación 
del cine con los lugares que ha permitido, a su vez, «la creación de un repertorio de imágenes 
compartidas por una colectividad» 2 y que como espectadores singularizamos . 
 A la periferia de Roma, además, el cine le ha prestado una especial atención durante 
las últimas décadas; dando testimonio de su proceso evolutivo, así como de localizaciones 
individuales . Fotogramas que se convierten en excepcionales documentos gráficos para 
entender las características de la ciudad moderna y la complejidad de la contemporánea . La 
herramienta utilizada para este ejercicio de descodificación son una selección de películas; 
el elemento fundamental: todas utilizan entornos reales como escenarios de la ficción . 

1 . Francisco G . Gómez y Gonzalo M . Pavés, «La ciudad en el cine . Entre la realidad y la ficción», en Francisco 
G . Gómez y Gonzalo M . Pavés (coord .) Ciudades de Cine, Madrid, Cátedra, 2014, pp . 9-31 .

2 . Francisco J . Rodríguez Barberán . «Las ciudades del espectador . El cine y la creación de un paisaje cultural 
contemporáneo», PH Boletín del IAPH, 56, 2005, pp . 70-81 .
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Un recorrido estructurado en diversas etapas y con cuatro aspectos comunes a analizar: la 
realidad social, los barrios de vivienda colectiva, las infraestructuras y el paisaje 3 . 
 
1 . La periferia de la re-construcción 

 Acercarse a Roma al final de la II Guerra Mundial es atender a un contexto complejo 4, 
que demanda con urgencia no sólo una reconstrucción física, sino también moral . Roberto 
Rossellini en Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta, 1945) nos muestra, in situ, una 
ciudad devastada y una crónica de la guerra, durante la resistencia nazi, que evidencia: 
el hambre, la falta de trabajo, la clandestinidad de partisanos y comunistas, o familias 
compartiendo viviendas en barrios populares, como el Pigneto . Una antesala, así, de Paisà 
(Roberto Rossellini, 1946), donde la población sigue defendiéndose de la miseria aunque 
sean soldados americanos los que lleguen tras la liberación .
 El protagonismo que asume en el cine la vida cotidiana, los sentimientos de los 
personajes, los escenarios reales y la improvisación, se convierten en aspectos fundamentales 
del neorrealismo, principalmente entre 1945-49 5 . Y Roma, ciudad abierta una referencia en 
la que Roberto Rosellini, «rodando en condiciones técnicas y productivas casi imposibles 
(…), parte de una idea del cine todavía tradicional y se encuentra realizando una obra 
innovadora que transforma las dificultades en nuevas soluciones expresivas y en una nueva 
mirada de la realidad» 6 . 
 Una mirada que adopta también Vittorio De Sica en Ladrón de bicicletas (Ladri 
di biciclette, 1948), y donde la segunda posguerra no muestra mejores condiciones: el 
desempleo es constante, las casas de empeños son habituales y la necesidad de vivienda una 
prioridad . Al norte la ciudad, en via di Valle Melaina, encontramos viviendo al personaje de 
Lamberto Maggiorani, con su mujer y su hijo, en un barrio obrero aún con falta de servicios 
y de transporte público para llegar al distante centro —donde el tranvía sí recorre sus calles . 
Una posición periférica que parece simbolizar, también, la diferencia de clases existente, y 
tema central en Europa’51 (Roberto Rossellini, 1952): donde Ingrid Bergman, interpretando 
a una extranjera de la burguesía, excepcionalmente se traslada y ayuda a personas de pocos 
recursos en un barrio a las afueras . 
 El cine muestra, por tanto, una Roma «cuya realidad se presenta llena de incertidumbres, 
marcada por el desarraigo de colectivos sociales para los que una vivienda digna es casi una 
utopía» 7 . Habrá que esperar la activación del Piano INA-Casa (1949-1963) para observar algún 
cambio: el programa permitirá construir vivienda social y «afrontar el problema del desempleo, 

3 . Los numerosos recorridos por la periferia, durante estancias en Roma, son parte fundamental de este 
ejercicio; un tema de estudio que tiene también como base la tesis doctoral realizada por la autora; Ver: Montserrat 
Solano, Contextos habitados. Del Movimiento Moderno al Team 10, evolución de dos proyecto residenciales: Corviale 
-Toulouse le Mirail . Granada, Universidad de Granada, 2012 . Accesible en: http://hdl .handle .net/10481/23253 .

4 . Donde confluye el fin de la dictadura fascista, 1922-1943, y el nacimiento de la República italiana, 1946 .
5 . Ángel Quintana, «El compromiso ético con la realidad: la apuesta del neorrealismo», en Ángel Quintana, 

Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades, Barcelona, Acantilado, 2003, pp . 165-208 .
6 . Alberto Farassino, «Italia: el neorrealismo y los otros», en José Enrique Monterde y Esteve Riambau 

(coords), Historia General del Cine. Volumen IX. Europa y Asia (1945-1959), Madrid, Cátedra, 1999, pp . 81-129 .
7 . Francisco J . Rodríguez Barberán, op . cit ., p . 76 .
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a través del desarrollo del sector de la edificación» 8 . Durante esta etapa de transición, sin 
embargo, diferentes situaciones cohabitan en el territorio periférico . Como bien refleja El 
techo (Il Tetto, Vittorio De Sica, 1956): mientras nuevos barrios inician a construirse, y otros 
son finalizados, numerosas viviendas ilegales colonizan extensas áreas —como la borgata 
Prenestina, acogiéndose a una ley que permite no derribarlas si ya tienen un techo . Y así es 
como el joven matrimonio auto-construye, en una noche, su primera «vivienda»: en la cuneta 
de Santa Agnese y junto a las vías del tren; una habitación en la periferia noreste desde la que 
observan, a lo lejos, el barrio INA-Casa de viale Etiopia (1951-54) de Mario Ridolfi .
 Estas películas evidencian, en cambio, una mejor suerte en los equipamientos . En Roma, 
ciudad abierta, vemos el Palazzo della Civiltà del Lavoro, como referencia del EUR 9; en 
Ladrón de bicicletas, el antiguo estadio Flaminio y un reciente puente Duca d’Aosta, sobre 
el Tevere y conectando al Foro Itálico . Pero es a partir de 1950 cuando la construcción 
de nuevas infraestructuras se potencia, significando la activación de la Roma moderna . 
Complejos que inmediatamente son escenarios ideales para la ficción, y como apreciamos 
en Estación Termini (Stazione Termini, Vittorio De Sica, 1953): un edificio donde Jennifer 
Jones y Montgomery Clift encuentran cafeterías, tiendas o comisaria de policía, mientras 
trenes conectan constantemente con otras ciudades y otros países europeos .    
 La periferia comienza a transformarse, pero su paisaje natural sigue siendo un elemento 
fundamental para la ciudad, y para el cine . En Villa Borghese (Gianni Franciolini, 1953) 
observamos la importancia de ese «magnífico parque, en el que naturaleza y arte se unen 
para hacer uno de los lugares más característicos de Roma» 10: frecuentado a todas horas del 
día, por personas de todas las edades y clases sociales . Con Un americano de Roma (Stefano 
Vanzina, 1954), podemos atravesar el perímetro urbano y recorrer con Alberto Sordi, en 
harley-davidson, caminos que unen la campagna con el mar de Ostia . 
 
2 . La periferia del efecto quartiere

 Este paisaje de Roma también es protagonista en La dolce vita (Federico Fellini, 1960): 
El gran parque de los acueductos es el inicio de un memorable vuelo en helicóptero, por la 
periferia sureste, sobre nuevas áreas residenciales, alrededor de la Basílica di San Giovanni 
Bosco, y barrios en construcción . El mismo territorio desde el que Federico Fellini nos 
muestra otra importante infraestructura: el aeropuerto de Fiumicino . Donde Marcello 
Mastroianni encuentra a Anita Ekberg, en la ficción; donde la prensa recibe a estrellas de 
Hollywood, en la realidad . Cuando «Cinecittà volvía a trabajar a pleno rendimiento» 11, y las 
estrellas de cine y la clase acomodada definen una imagen dorada en las calles de la capital . 
 Sin embargo, «bien alejado de la Via Veneto de la jet set, pero en la misma década que 
La dolce vita inaugura, Pier Paolo Pasolini había desarrollado su propia investigación del 

8 . Paola Di Biagi, La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni cinquanta, Roma, Donzelli, 
2010, p . 21 .

9 . Complejo construido inicialmente para la Esposizione Universale di Roma, 1942 . 
10 . Guida d’Italia del TCI: inicio película . 
11. Valeria Camporesi, «Roma. Una identidad múltiple y autocontradictoria», en Francisco García Gómez y 

Gonzalo M. Pavés, op. cit., pp. 311-330.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcello_Mastroianni
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcello_Mastroianni
http://es.wikipedia.org/wiki/Anita_Ekberg


La cultura y la ciudad442

mundo paralelo (…), y que, acompañando el boom económico, se fue asentando en las 
afueras de la ciudad» 12 . El barrio del Pigneto, via Fanfulla da Lodi, es el de Accattone (Pier 
Paolo Pasolini, 1961): un «semi-suburbio» marcado fuertemente por el desempleo, la cárcel, 
y especialmente por el mundo de la prostitución 13 . La existencia, fuera de los focos, de una 
«mala vida»; de otra realidad social .
 Una Roma que convive con aquella del piano INA-Casa, el programa que está dando 
respuesta a la vivienda social para la clase trabajadora 14 y que está construyendo la expansión 
de la periferia . Un efecto quartiere, con la escala de baja densidad, que define el tejido 
residencial de la modernidad y siguiendo las principales vías . Un laboratorio para muchos 
arquitectos, con ejemplos singulares como: Tiburtino (1950-54) de Ridolfi y Quaroni; Valco 
San Paolo (1949-52) o Villa Gordiani (1955) de Muratori y De Renzi; o Ponte Mammolo 
(1957-62) de Vagnetti y Vaccaro 15 . Viviendas colectivas y sociales que ya en 1960 comienzan 
a ser habitadas y que muestran otras identidades .  
 A uno de estos barrios INA-Casa, precisamente, se traslada Mamma Roma (Pier Paolo 
Pasolini, 1962) . El quartiere Tuscolano II (1950-60), dirigido por Mario De Renzi y Saverio 
Muratori, se convierte en un lugar ideal, pero a la vez en un símbolo . Para el personaje de 
Anna Magnani tener casa y trabajo en Tuscolano, tras abandonar la prostitución, significa 
la oportunidad de tener otra vida; de integrarse, con su hijo, en la clase media . Una calma 
que parece llegarles, sólo, en el parque de los acueductos o mientras recorren en moto esa 
misma periferia . 
 Deseos en la pantalla, mientras en la realidad se proyectan otras líneas guía para 
la vivienda . En 1962 el Comune di Roma redacta el Piano Regolatore Generale (PRG), y 
selecciona las áreas residenciales con las que crecerá en el futuro la ciudad . Dos años después, 
el primer Piano per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP) se le superpone, definiendo los 
Piani di Zona que serán destinados a la vivienda pública 16 . 
 Un proceso de planeamiento que coincide, además, con la mejora económica de la 
sociedad italiana y con la inversión privada en el sector de la edificación . Una situación 
que encuentra en la zona del EUR, al sureste, un nuevo lugar idóneo . Con «Le tentazioni 
del dottor Antonio» (Federico Fellini, 1962), en Boccaccio’70, apreciamos aquí este bienestar 
social y la ampliación del área con altos edificios de vivienda . Con El especulador (Il boom, 
Vittorio De Sica, 1963), mientras busca fructíferos negocios, vemos desde su ático con 
Alberto Sordi: la Torre ENI, icono financiero del EUR, y nuevos equipamientos como el 
Palazzo dei Congressi —de Libera, el Pallazzo dello Sport— de Piacentini y Nervi, o el 
Veledromo 17 . 
 Las edificaciones se extienden sobre el paisaje natural de Roma, mientras sus vías 
radiales parecen quedar limitadas para la metrópolis soñada . Avanza así otra importante 
infraestructura: el Grande Raccordo Anulare (GRA) . Una vía circular que unos Pajaritos y 

12. Ibid, p. 314.
13. http://www.pasoliniroma.com/ 
14. Crecimiento demográfico Roma: de 1.651.750 habitantes en 1951 a 2.188.160 habitantes en 1961.
15 . Margherita Guccione et al . Guida ai quartieri romani INA Casa, Roma, Gangemi, Roma, 2002 . 
16. El PEEP es aprobado en 1964 y el PRG oficialmente en 1965. 
17. Juegos Olímpicos de 1960. 

http://www.pasoliniroma.com/#!/de/index


Montserrat Solano Rojo 443

pajarracos (Uccellacci e uccellini, Pier Paolo Pasolini, 1966) nos permiten, desde el cine, verla 
en construcción, mientras Totò y Ninetto Davoli la recorren, divagando .  
 
3 . La periferia del salto de escala

 Tan sólo unos años más tarde, al inicio de 1970, es Fellini quien nos muestra el GRA 
ya en funcionamiento . En Roma (Federico Fellini, 1972) decide atravesar en coche «esa 
conexión que rodea toda la ciudad como anillos de Saturno» 18, y la imagen es caótica: 
un denso tráfico invade la circunvalación de la tarde a la noche . Pero el director también 
inmortaliza, en directo, la construcción de otra infraestructura: la segunda línea de Metro 19 . 
Se adentra así en un subsuelo imprevisible y de muchos estratos, comprobando la odisea que 
para los ingenieros supone realizarlo —tanto por restos arqueológicos como por burocracia . 
Un intento por definir una compleja red metropolitana, como en otras capitales europeas, 
que la historia dificultará . 
 El cambio en la Roma de Fellini es, por tanto, cada vez más evidente, y parece llegar, 
incluso, hasta el paisaje de Villa Borghese: el gran parque aparece ahora como lugar de 
rodaje; como visita programada para autobuses de turistas; o donde los habitantes debaten 
sobre nuevas realidades sociales y urbanas . 
 Aunque en esta década otro proceso importante caracteriza la periferia romana: 
la construcción de los Piani di Zona del PEEP . Nuevos barrios en los que la residencia 
social, definitivamente, da el salto a la gran escala arquitectónica: adoptando esquemas del 
Movimiento Moderno o similares a los grands ensembles . La vivienda de alta densidad se 
expande en la ciudad y singulares barrios comienzan a edificarse, como: Spinaceto (1965-
67) del grupo de Di Cagno, Prima Porta (1965-72) de Ortolani y Molinari, Tiburtino Sud 
(1966-72) de Biscogli y Gigli, o Casilino (1965-73) dirigido por Quaroni 20 . 
 Un momento en el que el Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) experimenta 
también en otros Piani di Zona —como Laurentino 38, Corviale y Vigne Nuove—, apostando 
por núcleos autónomos: integrando vivienda colectiva, servicios y equipamientos . Proyectos, de 
gran escala, que emergen al perímetro de la ciudad y que rápidamente son capturados también 
en películas . El barrio Laurentino 38 (1971-79), coordinado por Pietro Barucci, por ejemplo 
en Il minestrone (Sergio Citti, 1981) o I fichissimi (Carlo Vanzina, 1981): pasando entre sus 
altos bloques o bajo sus pasarelas, casi a la misma vez que la obra terminaba . 
 Corviale (1971-82), dirigido por Mario Fiorentino, en Sfrattato cerca casa equo canone (Pier 
Francesco Pingitore, 1983) . Sus escenas nos muestran un proyecto residencial configurado como 
sistema lineal en el paisaje, en la campagna romana del suroeste, y un gran bloque principal que 
le identifica . Fotogramas que muestran, también, como familias completas ocupan las viviendas 
de Corviale: debido al elevado número de desahucios, tras una ley de regularización de alquileres, 
o al déficit de viviendas sociales . Un contexto en los años 80 que marcará, así, otros destinos en 
la soñada residencia moderna . 

18 . Voz en off en: Federico Fellini (dir .), Roma, 1972 .
19. Actual línea A: Anagnina-Battistini.
20 . Franca Bossalino y Alessandro Cotti, Roma anni Novanta. L’edilizia residenziale pubblica e la nuova forma 

della città, Roma, Sapere 2000, 1992 .

http://es.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninetto_Davoli


La cultura y la ciudad444

 La arquitectura de Roma conforma una periferia habitada, y distintas identidades de 
la vivienda colectiva que la singularizan . Caro diario (Nanni Moretti, 1993), sin duda, una 
oportunidad para apreciarla desde el cine: para recorrer en vespa barrios como Villaggio 
Olimpico, Vigne Nuove o Spinaceto, y contrastar no sólo el cambio urbano, o de lenguaje, 
que la modernidad supuso, sino la existencia de un imaginario en el paisaje periférico y 
romano . 
 
4 . Las periferias de la complejidad

 Caro Diario parece advertirnos que «el único protocolo cinematográfico que puede 
devolver a la pantalla algo parecido a lo que la ciudad es, es el de un posicionamiento 
inestable, fragmentado, mestizo, reflexivo, que constate la existencia de un lugar en continuo 
proceso de transformación» 21 Una herramienta similar a la que se ha seguido en estas etapas, 
y que permite observar también en la Roma contemporánea, la del siglo XXI, los cuatro 
aspectos centrales analizados de manera sintetizada . 
 La realidad social de la ciudad, como muestra Gente di Roma (Gente de Roma, Ettore 
Scola, 2003) desde un recorrido en autobús, evidencia ahora una periferia heterogénea, con 
una población de diversas nacionalidades, clases e identidades . Múltiples formas de vida, en 
una gran capital, y que conviven diariamente . 
 Un mosaico que caracteriza también la Roma que rodea el «anillo de Saturno» del 
Grande Raccordo Anulare . La mirada de Sacro GRA (Gianfranco Rosi, 2013) refleja, en 
los márgenes de la circunvalación, un territorio antropizado, donde las construcciones y las 
dificultades se han extendido hasta este límite circular . Incluso lo atraviesan . 
 La vivienda colectiva y los barrios de gran escala nos trasladan, especialmente, una 
Roma de realidades sensibles . Et in terra pax (Matteo Botrugno-Daniele Coluccini, 2010) 
muestra, desde Corviale, procesos comunes de guetización, social y urbana, en los conjuntos 
de los Piani di Zona . Pero barrios también como áreas de oportunidad, donde proyectos y 
«estrategias de reciclaje» imaginan en ellos otro futuro mejor . 
 El paisaje de la periferia, en cambio, parece permanecer aún como el lugar periférico 
privilegiado, para vistas panorámicas y para hedonistas . Un territorio que con La gran belleza 
(La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 2013) podemos visitar junto a Torni Servillo, o mejor 
aún con Jep Gambardella, y disfrutar de nuevo las monumentales ruinas de los acueductos . 
 Recorrer la città eterna desde el cine durante la segunda mitad del siglo XX, conforma 
una imagen global a modo de collage; como un travelling, o un «plano continuo», uniendo 
fotogramas de este área concéntrica al corazón histórico . Recorrer el paisaje periférico de 
Roma desde la contemporaneidad es observar una ciudad compleja y fascinante con muchos 
lugares aún por explorar . Dos miradas superpuestas para reconocer la Roma de una periferia 
y las muchas periferias de Roma . 

21. Valeria Camporesi, op.cit., p. 329.

http://www.imdb.com/name/nm2733360/?ref_=tt_ov_dr
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Piano Regolatore Generale per l’Edilizia Economica Popolare: áreas residenciales, Roma, 1964 
(Fuente: http://www .cittasostenibili .it/)

http://www.cittasostenibili.it/
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(1) Roma, ciudad abierta, 1945; (2, 4) Ladrón de bicicletas, 1948; (3) Europa’51, 1952; (5, 6, 
10) El techo, 1956; (7) Estación Termini, 1953; (8) Un americano de Roma, 1954; (9) Villa 
Borghese, 1953; (11) Accattone, 1961; (12,13,14,16) La dolce vita, 1960; (15, 18) Mamma 

Roma, 1962; (17) Pajaritos y pajarracos, 1966
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 (1, 4) El especulador, 1963; (2, 4) Il minestrone, 1981; (3, 6) Sfrattato cerca casa equo canone, 
1983; (7, 8, 9) Roma, 1972; (10, 11) Gente di Roma, 2003; (12) Et in terra pax, 2010; (13, 

14, 15) Caro diario, 1993; (16, 17) Sacro GRA, 2013; (18) La gran belleza, 2013




