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ESTILO GRÁFICO Y ESTILO ARQUITECTÓNICO 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Ponente: M ,,,.io Berlledo Casis, 
Profesor de In E r.5.A. de Madrid. 

Con mOlh·o de la exposición en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, en la que 
se mostraban fotogra fias del edificio de Ricardo Velázqucz Bosco que recogían diferentes situaciones de la edific;l
ción en las primeras décadas del siglo. y dibujos sobre el mismo ed ific io realizados en el seno de la [[ Cátedra de 
Análisis de Formas de la Escuela Técnica Super io r de Arquitectu ra de Madrid y que proponían una representació n 
gráfica para la rcalidad cdiJicada, hemos tenido la oportunidad de hacer diversas consideracio nes sobre las dife
rentes formas de rcpr<.'scntación de la arqu itcctur'J. construida, la del dibujo y la de la fotografía, pudiendo contras
tarlas entre sí y con su pro pio objeto representado, el mismo edificio de la Escuela de l\linas. 

L:I representación bid imensional de (."ódigos establl'cidos en el dibujo (plantas y alzados), nos hacen reci
bir una inform:lción compleja que nos permit e restituir el o rigen de esa representación. 

El estableci miento transmisible del código perspecti vo y sus tres dimensiones queda también plasmado en 
el dibujo de arquitectura y de manera mecánica en la fotografia, resolviendo de manera cómoda la capacidad de 
representación de un objeto arquitectónico concreto. 

Asimismo. en la misma exposició n. hemos tenido la oport unidad de obtener un documento de representa
ción distinto, pudiendo considerar separ;¡da y conjuntamente, confrontándolos, los trcs sistemas de representación. 

El sistema a que nos referimos es el qu e utiliza cllenguaje cinematográfico (con él existe la posibilidad de 
movimiento, del desplazamiento en torno al objeto, es posible o btener y transmit ir di\'ersas y múltiples visualiza
ciones desde o tros tantos puntos de , 'ista), hemos realizado la oposición de los dos primeros recogidos en un ter· 
cero sobre soporte magn ético , y util izando técnicas del lenguaje ci nematográfico. 

Necesariamente, utilizamos en este sistema el tiempo para obtener y transmitir la representación, es im· 
prescindible la inclusión en e lla del tiempo que no es otra cosa que una nueva variable en el código de las repre
sentaciones visuales al periodo tempor;¡1 que tr;¡nscurre entre e llas. 

El parámetro temporal no resuha ser lineal, es complejo y de todo puntO variable, siendo a su vez influido 
por factores d iversos, pudiéndose establecer una d iferencia fundamental entre las d istintas formas de representa
ción de la arquitectura (;¡rquitectura dibujada, arquit ectura fotografiada), de la propia arquitectura edificada en 
base a q ue en ésta existe la posibi lidad de utilizar diferentes pumas de vista y no en aquéllas. 

Así pues en este sentido y en cuan to a la experiencia de la arqu itectu ra, la representación obtenida por el 
nuevo sistema propuesto se aprox ima más a su ident ific:lc iÓn. 

El intento de concre tar como principio fund;¡mcntalla intervención del tiempo en arquitec tura y coincide 
así con la e1:lbo ración dd lenguaje cinematográfico. 

El dibujo y la fOlogmfi:1 resuelven el problema de la representac ión de tres de las dimensiones de la arqui· 
tectura, en algunos casos, bajo códigos de necesario aprendi zaje. Sin embargo son repr(."Sentaciones aunque g10· 
bales, estáticas, unicas, no cambiantes y como consecucncia tienen negada la poSib ilidad de esp(.-cificar el espacio. 

En el d ibujo o la fotografía, el tiempo se uti liza de forma s imulada en vez de de manera analógica como lo 
hace el lenguaje cinematográfico, nombrándose lugar y tiempo de m.anera específi ca basándose la representación 
de aquél cn la iconización de éste. 

El empico del lenguaje de cine descubre una nueva manera de reprc.:selltar la arquitectura y añade la posi
bilidad de concretar su nueva dimensión mediante la sucesión ilusoria de representaciones estáticas. 

Esta nueva represent:lción tiene grandes puntos de contacto con el objeto representado. En aqu élla, éste 
es recorrido. penetrado, ex istiendo una sucesiva percepción dife renc iada del espacio. 

Por o tr.t parte, cada sistcma de representación empleado, el dibujado. el fotografiado o el c inematográfico, 
matizan el objeto arquitectónico en Un:1 de tcrminada di rección con arreglo a su comprensión. 

En este sentido, el acontec imiento cinematográfico es un instrumento valioso que no es utilizado como 
complemento de análisis, investigaciones y enseñanzas críticas de representación espacial, instru mento que pue· 
de hacer representable de una manera más cercana a su verdad misma, el espacio ue arquitectura, ya que está po. 
sibilitado a través de su desar ro llo para representarla en condiciones excepcionales siendo capaz de introducir el 
movimiento de esa rt.-pre5Cntación, c..:stableciendo su principal puntO de atracción, la promesa de un sustituti vo 
de la experiencia real, la más aproximada a lo que pueda reconocerse como espacio. promesa que no es otra que 
la del camino recorrido, la dd movimiento. 

La realidad arqu itectónica sustituida a tmvés de visu alizaciones con el dibujo o la fmografia, pucde scr tms· 
ladada a su experiencia misma manipulando las mencionadas concreciones espaciales a través del nuevo sis tema 
rc..-presentativo. con lo que podemos llegar a plantear nuevo~ procesos de anális is y considl.:radonc!) cspaciale!). 

El lenguaje cinematográfico aporta a la reprcsentación arquiteCtónica una nueva forma de expresión que 
es la más cercana a su experienci:l, s in sustitui rla y suponc. como decimos, una magnífica herram ienta que permi-



te s imu lar la realidad edificada de la arquitectur.t faci li tando la valiosa oportunidad de visualizar y recorrer los edi· 
ficios posibi li tando la transmisión de la experiencia sufrida. 

En definitiva pueden, con este medio auxil iar, efectuarse descripciones y análisis esp:lciales teniendo en 
cuenta la esencia propia de la arquitectura. 

Es un medio auxi liar de primer o rden que no se utiliza de manera s is temática en nuestros progr?-mas pu· 
d iendo servir de referencia comparativa al poder obtener sobre un mismo soporte imágenes procedentes de la 
realidad ed ificada y de su tr.lslación gráfica. Sirvan estas consideraciones como constatación de la situación y 
como consideración de las posibilidades que se nos o frecen como viables ante la uti lización analítica de la arqui· 
tectura por sistemas q ue empleen el lenguaje cinematográfico como estruClUra expresiva. 
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