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RESUMEN

El documento que presentamos a continuación tiene como objetivo relacionar la esencia de la fotografía arquitectónica 
clásica hacia el emergente arte del renderizado. Además, nos servirá como aprendizaje para mejorar la calidad de 
nuestras representaciones arquitectónicas el día de mañana.

En el trabajo vamos a analizar a Julius Shulman, de entre el inagotable elenco de artistas ocupados en la fotografía 
arquitectónica. Estudiaremos sus fotografías, atendiendo a fundamentos tales como el encuadre, la luz, los colores, 
los efectos o la composición entre otros. A partir del entendimiento de esta información pondremos en práctica 
lo aprendido, simulando una fotografía real de Julius Shulman a través de mecanismos digitales que nos permita 
acercarnos lo máximo posible a la intención y carácter de sus fotografías. Además, durante el proceso de simulación 
de estas fotografías podremos extraer métodos y crear un procedimiento normalizado para concebir estas imágenes.

Las herramientas principales para el desarrollo del trabajo serán las siguientes: Análisis de una selección de 
arquitecturas recopiladas en el programa de las Case Study Houses de las cuáles extraeremos la mayor parte de la 
información. Y para la creación de las imágenes fotorrealistas usaremos 3D Studio Max como programa 3D, VRay 5 
como motor de render y Photoshop.

PALABRAS CLAVE: Julius Shulman, fotografía, Case Study Houses, Render, Visualización arquitectónica.
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RESUM

El document que presentem a continuació té com a objectiu relacionar l'essència de la fotografia arquitectònica 
clàssica cap a l'emergent art del renderitzat. A més, ens servirà com a aprenentatge per a millorar la qualitat de les 
nostres representacions arquitectòniques el dia de demà.

En el treball analitzarem a Julius Shulman, d'entre l'inesgotable elenc d'artistes ocupats en la fotografia arquitectònica. 
Estudiarem les seues fotografies, atenent fonaments com ara l'enquadrament, la llum, els colors, els efectes o la 
composició entre altres. A partir de l'enteniment d'aquesta informació posarem en pràctica l'aprés, simulant una 
fotografia real de Julius Shulman a través de mecanismes digitals que ens permeta acostar-nos el màxim possible a 
la intenció i caràcter de les seues fotografies. A més, durant el procés de simulació d'aquestes fotografies podrem 
extraure mètodes i crear un procediment normalitzat per a concebre aquestes imatges.

Les eines principals per al desenvolupament del treball seran les següents: Anàlisi d'una selecció d'arquitectures 
recopilades en el programa de les Case Study Houses de les quals extraurem la major part de la informació. I per a 
la creació de les imatges fotorrealistes usarem 3D Studio Max com a program 3D, VRay 5 com a motor de render i 
Photoshop.

PARAULES CLAU: Julius Shulman, fotografia, Case Study Houses, Render, Visualització arquitectònica.
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ABSTRACT

The following document aims to relate the essence of classical architectural photography to the emerging art of 
rendering. In addition, it will serve as an apprenticeship to improve the quality of our architectural renderings in the 
future.

In this paper we will analyse Julius Shulman, from among the inexhaustible cast of artists engaged in architectural 
photography. We will study his photographs, paying attention to fundamentals such as framing, light, colours, effects 
and composition, among others. From the understanding of this information, we will put into practice what we have 
learned, simulating a real photograph by Julius Shulman through digital mechanisms that will allow us to get as close 
as possible to the intention and character of his photographs. In addition, during the process of simulating these 
photographs we will be able to extract methods and create a standardised procedure for conceiving these images.

The main tools for the development of the work will be the following: Analysis of a selection of architectures compiled 
in the Case Study Houses programme from which we will extract most of the information. And for the creation of the 
photorealistic images, we will use 3D Studio Max as 3D program, VRay 5 as render engine and Photoshop.

KEY WORDS: Julius Shulman, photography, Case Study Houses, Render, Architectural Visualization.
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1. Objetivos Y Metodología

El objetivo de este TFG (Trabajo Final de Grado) es aprender, aprender cómo podemos trasladar nuestras ideas 
al mundo informático. Lo haremos a través de un exhaustivo estudio de fotografías de arquitectura tomadas por 
Julius Shulman, donde gracias a estas extraeremos conclusiones y formas de trabajar indagando en cuestiones tanto 
técnicas como subjetivas y de composición. Y así, mejorar nuestro criterio y técnica a la hora de tomar fotografías o 
crearlas en un software 3D.

Para lograr estos objetivos comenzaremos por entender lo que es una fotografía arquitectónica, es decir una 
representación del mundo real, que su principal cometido es representar un espacio construido. Para ello, haremos 
lo siguiente:

• Observaremos como la arquitectura nos ha acompañado en innumerables ocasiones a la hora de representar 
diferentes escenas, las cuales su principal objetivo no era reproducir la misma.

• Entenderemos la fotografía, en concreto la arquitectónica. Es por ello por lo que deberemos responder a preguntas 
como ¿Qué las hace fotografías arquitectónicas? ¿Cuál es su objetivo? o ¿Por qué son buenas fotografías?

A estas preguntas lograremos darles respuesta mostrando ejemplos de este tipo de instantáneas y, a su vez, dándoles 
explicación y sentido de porqué se han hecho. Además, entraremos en el análisis de fotografías que han pasado 
a la historia de la representación arquitectónica, hablamos de las imágenes de Julius Shulman. Para este análisis 
tendremos en cuenta aspectos como el contexto, la composición y la técnica. Para ello haremos lo siguiente:

• Entenderemos el contexto de las imágenes a analizar a través del estudio del programa Case Study Houses de la 
revista Arts & Architecture y de Julius Shulman.

• Analizaremos aspectos compositivos de la imagen como los elementos en escena, las personas, luz o colores, 
entre otros.

• Estudiaremos las diferentes técnicas que podemos emplear para fotografiar, entendiendo los conceptos básicos 
de una cámara digital.

Por último, aplicaremos todos estos conocimientos en imágenes renderizadas para mostrar sus posibilidades. Para 
ello:

• Entenderemos que es un render y cuáles son las herramientas y conocimientos que necesitaremos para generarlo.

• Mostraremos el proceso de recreación de una de las imágenes más icónicas de Julius Shulman.

• Crearemos imágenes nuevas desde cero gracias a los conocimientos que hemos adquirido durante el trabajo.
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2. Introducción

La arquitectura ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia, tanto es así que inconscientemente se ha 
tenido en cuenta en la gran mayoría de las ilustraciones que buscan representar el mundo que nos rodea, ya sea de 
forma directa o indirecta. Desde pinturas que representan un paisaje o un acontecimiento histórico [1] [2] [3], hasta 
día de hoy, donde la fotografía es el máximo exponente a la hora de representar aquello que nos rodea. Tiene un gran 
poder en la sociedad, siendo capaz de influir en la misma con el simple gesto de apretar un botón. Tanto es así, que 
hoy en día tenemos representaciones de momentos históricos, de sentimientos, de una historia, de un paisaje, de la 
naturaleza y de la arquitectura, entre otros. 

En este trabajo nos centraremos en las imágenes con carácter arquitectónico, para intentar entender qué las hace 
buenas fotografías para representar espacios. Además, hoy en día tenemos muchas facilidades para captar estas 
instantáneas, lo que hace que no pensemos realmente lo que estamos fotografiando o como lo estamos haciendo, 
es por ello por lo que también indagaremos en apartados posteriores como Shulman logra buscar y representar con 
unas pocas imágenes el sentido de la vivienda, logrando contar infinidad de cosas.

Como dice el famoso fotógrafo portugués Daniel Malhão “Ahora se produce una gran cantidad ingente de imágenes, pero la 
gran mayoría de ellas son basura” 1

Como punto de partida debemos entender qué busca una fotografía de carácter arquitectónico, además de representar 
espacios.

1 Daniel Malhão, gran fotógrafo portugués, hace una 
referencia hacia como la fotografía digital ha dado paso 
a que no se piensen las fotografías, ya que antes con 
las cámaras analógicas era más costoso. Veáse (Aires 
Mateus 2016, 34)
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[1] "La creación" del Taller del Bosco. Cuadro del siglo 
XV-XVI. Podemos apreciar figuras y geomatrías que 
se asemejan a viviendas y lugares de habitar. Imagen 
obtenida del archivo del museo del prado. ©Museo 
Nacional del Prado. («La Creación - Colección - Museo 
Nacional Del Prado» s. f.)

[2] "Un baile a orillas del manzanares" de Ramón Bayeu 
y Subías. Cuadro del siglo XVIII. Podemos apreciar como 
en el fondo existe una casa de campo que da contexto 
a la escena. Imagen obtenida del archivo del museo del 
prado. Copyright de la imagen ©Museo Nacional del 
Prado. («Un Baile a Orillas Del Manzanares - Colección - 
Museo Nacional Del Prado» s. f.)

[3] "Paisaje con un castillo" de Francisco Collantes. 
Cuadro del siglo XVII. Imagen obtenida del archivo del 
museo del prado. ©Museo Nacional del Prado.  («Paisaje 
Con Un Castillo - Colección - Museo Nacional Del Prado» 
s. f.)

Figura [1]

Figura [2]

Figura [3]
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2.1 Fotografía Arquitectónica

Ya, desde la primera fotografía de la historia a la que Niépce denominó point de vue [4], punto de vista2, la arquitectura 
ha estado presente. A fin y al cabo, es aquello invisible que en la mayoría de los casos está dando contexto a nuestras 
ilustraciones.

La fotografía arquitectónica tiene como fin principal la representación de espacios, aunque en muchas ocasiones 
podemos observar otras intenciones intrínsecas en la imagen. Lo más importante que debemos tener claro es que no 
existe un decálogo de normas para hacer una buena fotografía, sino que son un conjunto de factores y decisiones que 
algunas podemos controlar y otras no. Estas decisiones que podemos controlar dependen de la mirada del fotógrafo 
y de qué queremos contar o hacer sentir. Al final, en la arquitectura, existen infinitas posibilidades para representarla, 
muchos puntos desde donde hacer la foto, muchos momentos del día, inclinar la cámara 30º o 51º. Todo esto va a 
depender de lo que queremos contar, e involucrar al observador de las imágenes. Desde espacios exteriores donde 
se aprecia como el edificio está en armonía con el emplazamiento, hasta fotografías en detalle que muestren una 
solución técnica que ha dado pie a ese edificio.

A continuación, propondremos algunos ejemplos donde la mirada del fotógrafo es totalmente diferente unas de 
otras, pero no por ello una es mejor que otra. Puesto que cada una de estas tiene un propósito distinto.

Clinton Road. Londres 1977. Thomas Struth [7]

Esta imagen tomada por Thomas Struth de calles vacías es una fotografía bastante especial y de una gran riqueza, 
realmente no sabemos con exactitud que está queriendo contar, esto va a depender de cada persona y de los 
conocimientos y vivencias que haya tenido. Es una imagen que no vive una realidad estricta y mira más allá, dejando 
abierta la puerta multitud de reflexiones.3

Ezra Stoller. Guggenheim New York. [5]

La fotografía que se presenta tiene un objetivo totalmente diferente al anterior. Esta tiene una visión clara y directa, 
la representación del funcionamiento del edificio y como F.L. Wright lo había concebido observando el recorrido 
continuo de las personas y de las relaciones visuales que existen en el museo. Esto se logra explicar a través de un 
instante.

Thermas. Vals. Peter Zumthor. 2006. Hélène Binet. [6]

Por otro lado, esta es una de las imágenes que mejor puede representan este proyecto y que mejor lo traducen.4 
Prácticamente sintetiza el espacio en esta fotografía, puesto que se logra sentir la experiencia de estos espacios 
gracias a los reflejos, la iluminación y los materiales que se emplean. Esta fotografía busca que a través de sí misma 
el observador esté en ese lugar y logre vivirlo.

Con estos ejemplos logramos ayudar a entender qué es lo que puede llegar expresar la fotografía arquitectónica.

2 En esta página web obtenemos información referente 
a la "point de vue" la primera fotografía de la historia. 
(«Historia de La Fotografía. Las Primeras Fotos» s. f.)

3 Aires Mateus explica de forma detallada como esta 
fotografía tiene una gran personalidad. (Aires Mateus 
2016, 34)

4 Daniel Malhão afirma que las fotografías de las 
Thermas de Vals logran transmitir el proyecto. (Aires 
Mateus 2016, 34)

5 Hendrick Berlage arquitecto y urbanista neerlandés. 
(Mattens 2011, 1)
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“El objetivo de la arquitectura es la creación de espacio” Hendrick 
Berlage 5

[4] Podemos observar como ya desde la primera 
fotografía de la historia la arquitectura ha estado 
presente. Imagen tomada desde la ventana de su casa 
hacia la calle de Saint-Loup-de Varennes. («La Fotografía 
Titulada ’Point de Vue Du Gras’ Es Considerada La 
Fotografía Más Antigua de La Historia - FADU - Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de La UAT» s. f.)

[5] Imagen tomada por Ezra Stoller. del Guggenheim 
New York. Se aprecia el movimiento de las personas en 
el espacio. («Ezra Stole the Mid-Century Show: How Do 
His Images Hold Up Today?» s. f.)

[6] Imagen de las Thermas de Vals de Peter Zumthor. 
Fotografía de Hélène Binet. La fotografía busca transmitir 
el lugar, evocando sensaciones. («Peter Zumthor, Hélène 
Binet · Therme Vals · Divisare» s. f.)

[7] Imagen de la calle Clinton Road en Londres 1977. 
Fotografía de Thomas Struth. Una imagen que da pie a la 
interpretación. («Thomas Struth. Clinton Road, London. 
1977 | MoMA» s. f.)

Figura [4] Figura [5]

Figura [6] Figura [7]
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2.2 Render Fotorrealista

Desde hace unos pocos años ha entrado en escena una nueva forma de crear representaciones de espacios que 
aún no se han materializado y que pueden formar parte del proceso de creación. Esto ha sido gracias a programas 
informáticos6 que permiten generar imágenes muy parecidas al mundo real, a través del análisis del comportamiento 
de la luz sobre materiales generados de forma totalmente informatizada, imitando perspectivas reales, texturas o 
la luz, ya sea natural o artificial. Es así, como de la nada, se puede generar todo aquello que tenemos en mente y 
plasmarlo en una imagen como lo haría una cámara.

Es ahí cuando nos daremos cuenta como la fotografía ha dejado de servir únicamente para mostrar el estado final de 
la arquitectura, para mostrar otras partes del proceso.

Como dijo Javier López Rivera “Hace un tiempo que la fotografía dejó de servir únicamente para documentar el estado final de 
la arquitectura”7

2.3 Objeto de Estudio

Para la realización de este TFG vamos a adoptar como referencia a Julius Shulman, concretamente las fotografías 
que realizó de las Casas Estudio en California. Utilizaremos estas imágenes como principales objetos de estudio, 
puesto que son de una gran riqueza visual en las cuales podremos extraer infinidad de conclusiones y aprender de 
un gran fotógrafo como lo fue Shulman. Además, estas viviendas se encontraban bajo el programa de construcción 
de las Case Study Houses, un movimiento desarrollado por una de las revistas más influyentes del momento con unos 
objetivos que podemos relacionar con la Agenda 2030.

Después de este aprendizaje, trasladaremos estos conocimientos al mundo digital recreando una de las fotografías de 
Shulman aplicando distintas metodologías, viendo en que se diferencian y que nos puede aportar cada una de estas.

6 Melanie Downes y Eckart Langes afirman como el 
desarrollo de la visualización arquitectónica trae consigo 
mejoras en porgramas informáticos. (Downes y Lange 
2015)

7 Javier López Rivera, arquitecto. (Aires Mateus 2016, 
36)
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3. Case Study House Program

El programa de viviendas Case Study Houses8 fue promocionada por la revista Arts & Architecture9 en 1945 de Los 
Ángeles [11]. Fueron años de posguerra, donde la mayor parte de los recursos del país fueron destinados con un 
propósito militar. El programa consistió en 30 proyectos10 con el objetivo de crear viviendas de construcción rentable, 
modernas y experimentales. La gran parte de estos proyectos se llevaron a cabo en la costa Californiana. Este gran 
programa fue llevado a cabo por el actual director de la revista John D. Entenza [10] años antes. Entenza pretendía 
hacer llegar el diseño y la arquitectura a un nivel global, cambiando el nombre de la revista a la que conocemos 
actualmente y diseñando portadas que fueran reconocibles a simple vista diseñadas por Ray Eames u Hubert Matter 
[9].

La revista sirvió como transporte para dar a conocer este programa a grandes arquitectos de la época, como Richard 
Neutra, Charles Eames y Eero Saarinen entre otros [12]. Las viviendas aplicaron nuevas técnicas de construcción y 
materiales industriales, que reflejaron la modernidad de la época. Ya que se trataba de buscar una colaboración entre 
el fabricante, la revista, el arquitecto y el cliente. Todos estos elementos combinados en una revista logran conseguir 
beneficios mutuos entre los distintos individuos [13].

El gran recibimiento por parte de las masas no solo fue gracias a las grandes propuestas que hicieron estos arquitectos. 
Lo que más ayudó a que la gente se aproximara a este movimiento fueron las fotografías que las revistas estaban 
exponiendo. Siendo, Julius Shulman, el fotógrafo principal de estas.

8 En enero de 1945 la revista puso en marcha el plan 
Case Study House Program. La revista publicó planos y 
maquetas de nueve proyectos distintos (seis de ellos 
contstruidos). Firmados por arquitectos como Neutra, 
Eames o Sarineen. Julius Shulman documentó dieciocho 
de las viviendas contruidas. (Díez Martínez 2014)

9 Revista californiana muy influyente que presentó el 
programa de las casas estudio («Arts & Architecture» s. f.)

10 Información obtenida gracias a la página web de la 
revista en la cual podemos ver un listado de las casas 
estudio y las revistas («Arts & Architecture» s. f.)

11 Texto elaborado a partir del libro Case Study Houses 
de Elizabeth A.T. Smith y el artículo "La vivienda moderna 
a través de la fotografía de Julius Shulman" de Rubén 
Olmeda Moret (Smith 2006; Olmeda Moret 2019)
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[8] Anuncio del programa Case Study Houses en la 
revista Arts & Architecture de Enero de 1945. («Arts & 
Architecture: Case Study House Program Introduction» 
s. f.) 

Figura [8]
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Figura [9]

Figura [10]
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Figura [11]

Figura [12]

Figura [13]

[9] Portadas collage de la revista Arts & Architecture. 
(«Arts & Architecture: Issue Date» s. f.)

[10] John D. Entenza, dueño de la revistas Arts & 
Architecture y propulsor del programa Case Study Houses. 
(«John Entenza - Urbipedia - Archivo de Arquitectura» s. 
f.)

[11] Mapa de situación de las primeras viviendas del 
programa Case Study Houses. («Arts & Architecture: Case 
Study House Locations» s. f.)

[12] Plano de la vivienda Bailey House publicada por la 
revista Arts & Architecture en diciembre de 1948. («Arts & 
Architecture: Case Study House Locations» s. f.)

[13] Anuncios de productos y servicios relacionados con 
la vivienda en la revista Arts & Architecture de diciembre 
de 1948. («Arts & Architecture: Case Study House 
Locations» s. f.)
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3.1 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible12 fue aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Representa un acuerdo entre los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas con el fin de resolver los 
principales problemas que acarrean a las personas, poniendo a estas como eje central de los distintos objetivos. Se 
engloban 17 objetivos [16] para afrontar problemas globales como lo son la pobreza, el cambio climático o la paz.

Para nuestro caso de estudio vamos a analizar las fotografías de las viviendas que se hicieron bajo el programa de 
las “case study house program”, siendo uno de los motivos la relación de los objetivos de la agenda 2030 con este 
planteamiento. Esto es debido a que el programa surge después de un momento delicado en la historia, posterior 
a la segunda guerra mundial, por lo que trajo consigo consecuencias que afectaron indirectamente a la economía 
del país, puesto que la mayoría de sus recursos habían sido destinados al ámbito militar. Es por ello la revista Arts & 
Architecture plantea un programa que busca construir viviendas con un carácter industrial y que sean de bajo coste 
gracias a los materiales empleados.

Esta idea la podemos relacionar con el objetivo 11 [15] de la agenda 203013 que habla de ciudades y comunidades 
sostenibles. Sobre todo, podemos relacionarlos con los siguientes puntos:

- 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales.

- 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Relacionamos estos puntos con el programa Case Study Houses debido a que se busca que las viviendas sean de 
bajo coste, ya que a los materiales que emplean y su carácter industrial y prefabricado. Puesto que, de esta forma, 
se podrían construir viviendas de calidad a un precio reducido de los barrios marginales y siendo sostenibles con el 
medio ambiente.

Actualmente, la mitad de la humanidad vive en ciudades, y esta cifra seguirá en crecimiento [14] y debe solucionar 
varias cuestiones como lo es la rápida urbanización que está aumentando los habitantes de barrios pobres, 
infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, lo cual está empeorando la contaminación del aire y un 
crecimiento descontrolado.

Si se aplicaran más a menudo proyectos e incentivos como lo fue este programa conseguiríamos mejorar la vida de 
883 millones de personas que viven en barrios marginales, de las cuales la mayoría se encuentran en Asia oriental y 
sudoriental.

12 Texto elaborado a partir de la información obtenida de 
la página web sobre la agenda 2030 («Objetivos y Metas 
de Desarrollo Sostenible - Desarrollo Sostenible» s. f.)

13 Texto elaborado a partir de la información obtenida 
de la página web sobre el objetivo 11 de la agenda 2030. 
(«Ciudades - Desarrollo Sostenible» s. f.)
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[14] Icono que representa el gran problema a resolver 
del objetivo 11, ya que ello puede provocar barrios 
marginales o inadecua dos.(«Ciudades - Desarrollo 
Sostenible» s. f.)

[15] Icono del objetivo 11 de la agenda 2030. Junto a las 
diferentes metas que intenta lograr el mismo. («Ciudades 
- Desarrollo Sostenible» s. f.)

[16] Icono principal de la agenda 2030 donde se unifican 
los 17 objetivos. («¡Nos Sumamos al Cumplimiento de 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible! - Sala de Prensa» 
s. f.)Figura [15]

Figura [14]

Figura [16]
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4. La Mirada De Julius Shulman

Julius Shulman [17] es el fotógrafo que vamos a analizar en esta fase del trabajo, puesto que ha sido fuente de 
inspiración y referencia hasta día de hoy para la fotografía arquitectónica. Su carrera abarca gran parte de la segunda 
mitad del siglo XX en Estados Unidos, destacando su colaboración con la revista Arts & Architecture para el programa 
de las casas estudio.

Se podría decir que su carrera como fotógrafo de arquitectura empezó en 1936, en el momento que comenzó a 
trabajar con Richard Neutra para fotografiar su arquitectura14.

Su popularidad creció por su forma de representar los espacios, ya desde que trabajó con Neutra se lograba ver las 
diferencias de estilo que ambos tenían y buscaba recrear los espacios en los que se habita, reproduciendo escenas 
cotidianas, ya que Neutra miraba más por la pureza de la arquitectura. Neutra no fue el único. Hubo otras figuras que 
se apoyaron en las fotografías de Julius Shulman, como Raphael Soriano [18].

Las escenas que Neutra proponía hasta el momento [19] eran las imágenes que predominaban en el ámbito de la 
representación de la arquitectura, siendo instantáneas sin mucho mobiliario, en blanco y negro y donde la persona no 
tenía ningún tipo de protagonismo, buscando siempre la pureza del espacio 15. Shulman, por el contrario, exploraba la 
representación de la cotidianidad, pero queriendo conseguir una imagen óptima, para ello estudiaba la obra durante 
días, probando varios ángulos, cerrando el objetivo de la cámara, ajustando los muebles y cambiando la disposición 
de los modelos. [20]

Trabajó siendo fotógrafo para la revista Arts & Architecture, la cual era una revista principalmente para diseñadores, 
arquitectos y otras profesiones en el gremio de la construcción. En su etapa trabajando para esta revista capturó 
imágenes donde no había personas, en las que su objetivo principal era mostrar las cualidades del espacio y las 
soluciones constructivas, mostrándolas en blanco y negro [21] [23]. Años más tarde, Shulman volvió a hacer un 
reportaje fotográfico a las viviendas, pero esta vez con su visión, mostrando en las fotografías a sus habitantes. Estas 
fotografías son las que han pasado a la historia como patrimonio de visual. [22] [24]

Es así como Julius Shulman se ha convertido en uno de los iconos más representativos de la representación 
arquitectónica, influyendo enormemente a la sociedad de posguerra de Estados Unidos y teniendo una gran relevancia 
hasta día de hoy.

Tanto es así, que hoy en día nos encontramos documentales como Visual Acoustics16 de Eric Bricker, aprendiz y amigo 
de Shulman.

“Cada una de estas escenas de Shulman, que de instantáneas tenían más bien poco, eran preparadas meticulosamente. En 
palabras del fotógrafo, al igual que un cirujano no comienza a operar sin haber examinado detenidamente a su paciente, 
tomando muestras de sangre” 18

14 Información obtenida a través del artículo "El objetivo 
moderno" de Daniel Díez Martínez (Díez Martínez 2014)

15 Información obtenida a través del artículo "seeing 
architectural photographs" de Myung Seok Hyun. En 
este artículo se hace un estudio muy detallado de sus 
fotografías.  (Hyun 2016)

16 Se trata de un documental dirigido por Eric Bricker 
que explora la obra y la vida de Julius Shulman.  (Visual 
Acoustics (2008) - IMDb s. f.)

17 Texto elaborado a partir de los artículos "El objetivo 
moderno" de Daniel Díez Martínez y "La vivienda 
moderna a través de la fotografía de Julius Shulman" 
de Rubén Olmeda Moret (Díez Martínez 2014; Olmeda 
Moret 2019)

18 (Díez Martínez 2014, 3)
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[17]  Julius Shulman. («Julius Shulman | Arquitectura 
Viva» s. f.)

[18] Julius Shulman (derecha) y Raphael Soriano 
(izquierda) en 1947. Imagen escaneada del artículo.
Objetivo moderno. (Díez Martínez 2014)

[19] Fotografía de Richard Neutra. Se puede apreciar 
como colocaba los muebles para mostrar la fluidez del 
espacio. (Hyun 2016)

[20]  Fotografía de Julius Shulman. Al contrario que 
Neutra buscaba que los espacios fueran como los 
habitaría la persona. (Hyun 2016)

Figura [17] Figura [18]

Figura [19] Figura [20]
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Figura [21]

Figura [22]
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Figura [23]

Figura [24]

[21] Fotografía casa Bass. 1958. Publicada para la revista 
Arts & Architecture en noviembre de 1958. («Casa Bass - 
Urbipedia - Archivo de Arquitectura» s. f.)

[22] Fotografía casa Bass. Años más tarde para 
representar la vivienda a su manera. (Smith 2006)

[23] Fotografía casa Stahl. 1960. Publicada para la 
revista Arts & Architecture en junio de 1960. (Shulman 
photographer y Koenig architect 1960)

[24] Fotografía casa Stahl. Años más tarde para 
representar la vivienda a su manera. (Smith 2006)
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5. La Fotografía Habla

Llegados a este punto hemos aprendido qué es lo que quiere contar una fotografía arquitectónica y hemos visto 
ejemplos icónicos como son las fotografías de Shulman, pero ahora vamos a dar un paso más allá, vamos a entender 
desde dentro qué es lo que hace que estas fotografías hayan logrado su propósito.

Para ello, vamos a seguir con Julius Shulman como referente, pero esta vez indagando más en los diferentes aspectos 
de la fotografía. Haremos una diferenciación entre la parte técnica y la compositiva.

Antes de comenzar con el estudio debemos dejar claros algunos aspectos, los cuales ya se han mencionado 
previamente.

La fotografía no es una ciencia donde haya una respuesta correcta para crear imágenes perfectas. La imagen no sólo 
enseña aquella información visible en el papel o en la pantalla del ordenador, la comunicación de esta va más allá, 
al igual que los cuadros de arte que dependen del observador y de elementos externos a la fotografía, como son las 
opiniones, informaciones, desinformaciones o sobre informaciones.19

Por tanto, hay variantes que el fotógrafo no puede solucionar, pero tiene herramientas para que el espectador 
centre su mirada en aquello pretende el fotógrafo y cuyo pretendido mensaje llegue al espectador. Hablamos de la 
composición.

Por el otro lado, tenemos la técnica. La cámara es el aparato que hace posible plasmar lo que vemos a una imagen 
bidimensional. Hay que saber controlarla puesto que en ocasiones puede suponer un obstáculo entre la imagen 
ideal que queremos conseguir y el resultado final. Esto se debe a su funcionamiento, a su mecanismo de captura de 
imágenes, y de cómo capta el mundo.

Estos son los puntos en los que indagaremos a continuación, ya que parece razonable deducir, que no puede haber 
una buena fotografía arquitectónica sin uno de estos principios.

Las imágenes de estudio serán las siguientes, [25] [26] [27] ya que después de un exhaustivo estudio de varias fotografías 
estas son de las que podremos extraer mayor cantidad de conclusiones y formas de trabajar.

Alan F. Chalmers nos ofrece su contemporánea opinión sobre la citada epistemología kantiana: " Una respuesta usual a lo que 
estoy diciendo acerca de la observación, apoyado por la clase de ejemplos que he utilizado, es que los observadores que ven 
la misma escena desde el mismo lugar ven la misma cosa, pero interpretan de diferente modo lo que ven. Deseo discutir este 
punto. En la medida en que se refiere a la percepción, con lo único que el observador está en inmediato y directo contacto es 
con sus experiencias. Estas experiencias no están dadas de modo unívoco ni son invariantes, sino que cambian con las expec-
tativas y el conocimiento del observador. Lo que viene unívocamente dado por la situación física es la imagen formada en la 
retina del observador, pero el observador no tiene contacto perceptual directo con la imagen. Cuando el inductivista ingenuo, 
y muchos otros empiristas, suponen que hay algo unívocamente dado en la experiencia que puede interpretarse de diversas 
maneras, están suponiendo, sin argumentarlo a pesar de las muchas pruebas en contra, que hay una correspondencia unívoca 
entre las imágenes de nuestras retinas y las experiencias subjetivas que tenemos cuando vemos. Están llevando demasiado 
lejos la analogía de la cámara" 20

19 En el artículo "Fotografía y realidad (arquitectónica)" 
de Antonio J. Gomez-Blanco Pontes y Rafael Carda 
Quesada nos explica como una imagen comunica 
diferentes cosas dependiendo del observador. (Gómez-
Blanco Pontes and García Quesada 2019)

20 Cita de Alan F. Chalmers (Gómez-Blanco Pontes y 
García Quesada 2019, 4)
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Figura [25]

[25] Exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, 
Straub y Hensman. Fotografía tomada por Julius Shulman 
donde se puede apreciar al matrimonio Bass. (Smith 
2006)
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Figura [26]
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[26] Relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). 
Arquitecto Richard Neutra. Fotografía tomada por Julius 
Shulman donde se puede apreciar a madre e hijo. (Smith 
2006)

[27] Interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y 
Ray Eames. Fotografía tomada por Julius Shulman donde 
se puede apreciar al matrimonio Eames. (Smith 2006)

Figura [27]
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5.1 Composición

“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje” Henri Cartier-Bresson 21

La composición de una imagen viene dada por múltiples cuestiones que veremos a continuación. Donde la mejor 
manera de entender los diferentes aspectos es a través de ejemplos prácticos.

5.1.1 Estructura De La Imagen

La estructuración de la imagen busca el equilibrio de esta, a través de herramientas como los puntos de interés, la 
división de zonas o jugar con el plano del horizonte, entre otros. Esto ayuda a que el espectador entienda de la forma 
más rápida y concisa el mensaje de la instantánea. Las siguientes imágenes nos ayudarán a entender los principales 
métodos de composición en las fotografías.

Fotografía exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, Straub y Hensman. [25] 

En esta fotografía el método de composición empleado es el conocido como regla de los tercios, [28] este método 
consiste en dividir la imagen en tres secciones, tanto verticales como horizontales. Esta forma de trabajar es una 
de las más empleadas a la hora de componer fotografías puesto que es sencillo de usar y se obtienen muy buenos 
resultados. Hay diferentes formas de emplearlo, esto depende del tipo de fotografía que estemos haciendo y a lo que 
le demos importancia en la composición.

En esta imagen, la intención de Shulman era hacernos ver como la vivienda se sintetiza con el lugar y la naturaleza de 
su alrededor, para ello emplea los siguientes recursos. Lo primero que debemos identificar es como Shulman busca 
dar importancia a las personas a través de la composición de la imagen, haciendo coincidir la línea inferior horizontal 
con la línea de horizonte, que a su vez es la línea de los ojos de la mujer (algo muy habitual en la composición de 
los tercios hacer coincidir esta línea con la de horizonte). [29] A partir de esta base podemos distinguir diferentes 
zonas de la composición, [30] la zona inferior coincide con la parte urbanizada, lo que el ser humano ha hecho suyo y 
donde habita. En los cuadrantes superiores predominan el cielo y la naturaleza. Mientras que el cuadrante intermedio 
logramos ver como esta vivienda se sintetiza con la naturaleza, a través de sus colores y su forma, puesto que vemos 
como deja pasar el árbol a través de la construcción. De este modo, conseguimos un cambio paulatino entre la 
arquitectura y la naturaleza.

Además, este método nos ayuda a centrar la atención en los puntos que queremos, esto se da en las intersecciones 
de los diferentes cuadrantes, en este caso, se centra la atención del observador dos puntos cruciales, el principal 
debido a su iluminación se encuentra en el interior de la vivienda, más concretamente a la planta resaltando de nuevo 
la naturaleza. Y el otro punto, que llama menos la atención por la iluminación, sería el tronco del árbol que corona la 
imagen.

21 (Martínez Arroyo y Pemjean 2017, 1)
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[28] Análisis de composición casa Bass. Regla de los 
tercios. Elaboración propia.

[29] Análisis de composición casa Bass. Regla de los 
tercios. Puntos de interés. Elaboración propia.

[30] Análisis de composición casa Bass. Regla de los 
tercios. Zonas de composición. La zona verde coincide 
con la parte natural, la rosa con la urbanizada y en la 
amarilla se produce el encuentro. Elaboración propia.

Figura [28]

Figura [29]

Figura [30]
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Fotografía relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). Arquitecto Richard Neutra. [26]

En esta empleamos el método de composición áureo o secuencia de Fibonacci. [31] Este se ha empleado desde la 
antigüedad como método de composición en diferentes artes, como la pintura, escultura o arquitectura, debido a 
que es relacionado con la belleza y la naturaleza. Es una proporción que ha obsesionado a artistas, diseñadores y 
arquitectos a lo largo de la historia.

En este caso podemos observar cómo esta proporción señala directamente al punto de interés de la fotografía, [33] 
que como ya viene siendo de costumbre en las fotografías de Shulman son las personas que habitan la vivienda y le 
dan sentido. Podemos observar cómo la misma proporción enmarca diferentes aspectos de la fotografía. [32] Por una 
parte, la escena de la madre con su hijo, y por el otro lado el resto de la vivienda como aspecto secundario.
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Figura [31]

Figura [32] Figura [33]

[31] Análisis de composicón casa Bailey. Proporción 
aurea. Elaboración propia.

[32] Análisis de composicón casa Bailey. Proporción 
aurea. Zonas de la imagen. La parte azul y naranja 
conforman el foco de la imagen, mientras que la rosa 
explica el espacio arquitectónico. Elaboración propia.

[33] Análisis de composicón casa Bailey. Proporción 
aurea. Foco de la imagen. Elaboración propia.
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Fotografía interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y Ray Eames. [27]

El método de composición que vamos a ver a continuación se lo conoce como “composición por un único punto de 
fuga” y, como el nombre dice, se emplea a través del único punto de fuga de la imagen. Esta composición guía al 
espectador en la dirección de las líneas que marcan la profundidad de la fotografía, logrando así destacar una zona 
concreta de la ilustración.

En el caso de esta imagen, podemos apreciar como todas las líneas de profundidad llegan a un único punto de fuga, 
el cual señala donde quiere Shulman, las personas, marcando al matrimonio como principal punto de interés en el 
centro de la composición. Además, este punto nos servirá de referencia para diferenciar las dos zonas principales en 
la imagen. Este es un método bastante fácil de usar, pero hay que saber trabajarlo bien, puesto que crea gran tensión 
en un punto concreto.
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[34] Análisis de composición casa Eames. Composición 
con un punto de fuga. Elaboración propia.

[35] Análisis de composición casa Eames. Composición 
con un punto de fuga. Foco de la imagen. Elaboración 
propia.

[36] Análisis de composición casa Eames. Composición 
con un punto de fuga. Zonas de la imagen. El punto de 
fuga divide dos zonas en la imagen, una naranja más 
cálida y otra azul, más fría. Elaboración propia.

Figura [34]

Figura [35]

Figura [36]
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5.1.2 Elementos En La Escena

En este apartado trataremos los diferentes elementos que componen la escena, puesto que es la materia prima de 
la información que el observador va a recibir, dando coherencia y sentido a la fotografía. Estos elementos se deben 
encontrar en sintonía con la imagen y con la estructura general que anteriormente hemos mencionado. En estas 
imágenes podremos encontrar muebles de diseño de la época, puesto que estas se publicaban en la revista Arts & 
Architecture, para así promocionarlos.

Fotografía exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, Straub y Hensman. [25] 

En esta imagen, podemos dividir sus elementos a través de su estructura general. La parte superior corresponde a 
la parte de la naturaleza, que [38] como ya habíamos mencionado anteriormente, esta la encontramos en su mayor 
medida en el tercio superior de la imagen, aunque vemos como logra adentrarse en las zonas inferiores. Llama la 
atención el pino que corona la imagen, también hay varios pinos en el fondo que nos ayudan a poner contexto del 
lugar, además podemos observar como el verde va desapareciendo a medida que bajamos en la composición de 
la imagen. En la parte central encontramos la vivienda, [37] con un peso importante en la composición, podemos 
distinguir la materialidad y los diferentes elementos que conforman la misma, estructura, cerramientos, carpintería 
y chimenea. Y, por último, en la parte inferior nos encontramos el primer plano de la imagen [39] en el cual Shulman 
hace hincapié, los elementos que conforman este plano surgen de la cotidianidad, los muebles, asientos, plantas y 
personas.
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[37] Análisis de elementos casa Bass. Elementos 
arquitectónicos. Elaboración propia.

[38] Análisis de elementos casa Bass. Vegetación. 
Elaboración propia.

[39] Análisis de elementos casa Bass. Elementos 
mobiliario y personas. Elaboración propia.

Figura [37]

Figura [38]

Figura [39]
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Fotografía relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). Arquitecto Richard Neutra. [26]

Como ya hemos mencionado previamente la secuencia de Fibonacci ordena composición general de la escena, al 
igual que lo hace con los elementos. Por tanto, vamos a trabajarlos atendiendo a este método de composición y 
dividiendo dos zonas principales, la primera que es donde centramos la atención, en la que está la madre con su hija, 
y la segunda en la que se encuentra el resto de la escena. En esta primera zona nos encontramos con el grueso de 
los elementos, los cuales enmarcan la escena de la madre y el hijo. Como esta zona tiene diversos objetos vamos a 
organizarnos para explicarlos. Empecemos por el fondo, [40] de nuevo nos pone en contexto del lugar y del ambiente 
a través de la vegetación y de la forma del terreno. En una posición intermedia, encontramos a las personas que dan 
carácter a la escena, junto a los muebles exteriores [43] y un ramo de flores que la complementan. Y, por último, en 
esta zona, encontramos los muebles interiores [42] que se encuentran en primer plano, en ellos podemos distinguir 
más elementos que realzan la identidad de la fotografía, estos objetos buscan cerrar la escena de la madre con su hijo 
por la parte inferior.

La segunda parte de la imagen corresponde con el siguiente cuadrante, en el cual entraría la arquitectura [41] y el 
espacio que se crea, tanto exterior como interior, buscando la continuidad de estas y sus relaciones, en esta parte de 
la instantánea nos encontramos con menos densidad estímulos visuales, pero, aun así, importantes en la composición 
debido a que nos muestra el espacio de la vivienda. En esta zona podemos encontrar un mueble en primer plano 
donde apoyan revistas y un plato, un sillón, una silla exterior, y una mesa, sillas y otro florero en el fondo de la imagen.
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Figura [40]

Figura [42] Figura [43]

Figura [41]

[40] Análisis de elementos casa Bailey. Vegetación. 
Elaboración propia.

[41] Análisis de elementos casa Bailey. Elementos 
arquitectónicos. Elaboración propia.

[42] Análisis de elementos casa Bailey. Elementos 
interiores. Elaboración propia.

[43] Análisis de elementos casa Bailey. Elementos 
exteriores. Elaboración propia.
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Fotografía interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y Ray Eames. [27]

Esta escena se compone de una gran variedad de elementos, esto es así porque esta vivienda fue criticada por 
Elizabeth Gordon22 debido al rechazo del movimiento moderno que había en aquella época, manifestando que las 
viviendas eran frías y estaban vacías, es decir, que no estaban hechas para las personas, si no que eran caprichos de 
los arquitectos. Debido a estas quejas sobre las primeras fotografías publicadas en la revista Arts & Architecture, años 
después Shulman volvió a fotografiar la vivienda, pero esta vez conforme lo tenía el matrimonio Eames. Es por ello, 
por lo que esta imagen llama mucho la atención, debido a la gran densidad de muebles. Para simplificar la explicación 
dividiremos la fotografía en dos zonas a partir del punto de fuga. En la parte derecha de la instantánea la mayoría de 
los elementos se relacionan con el exterior, siendo un espacio lleno de vegetación [45] contextualizando el aspecto 
semitransparente de la vivienda. Además, existen dos elementos en esta zona que destacan en la composición [47], el 
primero es el sillón y reposa pies diseñado por la pareja, mientras que en la parte superior llama la atención el cuadro 
rojo suspendido. Por el otro lado, destacan elementos propios de una vivienda más privada [46], donde podemos 
encontrar elementos que nos pueden hablar de cómo se vive en este espacio. En esta zona distinguimos tres espacios 
distintos gracias a las alfombras, el primero, con la alfombra gris, donde encontramos en primer plano un sillón negro 
con una alfombra amarilla, una mesa con distintos objetos, cojines, un par de candelabros y flores. Por otro lado, la 
alfombra roja es un espacio más limpio, intermedio y sin muchos elementos a excepción de un taburete con forma de 
animal, una mesa y una escalera de mano. También encontramos la alfombra granate del fondo, se puede distinguir el 
espacio de estar a través de sofás, cojines, elementos decorativos y una mesa central con más elementos. Por último, 
tras esta gran cantidad de elementos encontramos la vivienda diseñada por la pareja Eames. [44]

22 Elizabeth Gordon era la editora de House Beautiful, 
revista de decoración de la época. Lanzó duras críticas a 
la arquitectura moderna. (Olmeda Moret 2019)
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Figura [44]

Figura [46]

Figura [45]

Figura [47]

[44] Análisis de elementos de la casa Eames. Elementos 
arquitectónicos. Elaboración propia.

[45] Análisis de elementos de la casa Eames. Vegetación. 
Elaboración propia.

[46] Análisis de elementos de la casa Eames. Elementos 
con colores cálidos. Elaboración propia.

[47] Análisis de elementos de la casa Eames. Elementos 
con colores fríos. Elaboración propia.
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5.1.3 Elementos De Cierre

Existen elementos que nos pueden ayudar a cerrar la composición, enmarcando la fotografía de una manera elegante 
que en ocasiones puede ser un buen recurso según la intencionalidad. (Por ejemplo, en la imagen anterior del 
Guggenheim de Nueva York [5] es incoherente buscarle un “marco” puesto que se busca que el observador vea la 
fluidez de los recorridos).

Fotografía exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, Straub y Hensman. [25] 

En este caso, los elementos que ayudan a enmarcar la imagen [48] serían los árboles en la parte izquierda de la 
instantánea, el pino en la parte superior y el elemento estructural de la vivienda y la mesa en el lado derecho. Algo 
curioso es ver como Shulman cuida estos detalles, puesto que el elemento estructural del que hablábamos antes no 
está enrasado con el límite de la imagen, si no que está levemente separado consiguiendo así esta sensación de límite. 
Si por el caso contrario la hubiera enrasado daría pie a no saber si lo que vemos continua hacia fuera de la fotografía.

Fotografía relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). Arquitecto Richard Neutra. [26]

Algo interesante de esta fotografía es que tenemos diferentes marcos dependiendo de la escena que observemos. 
La primera escena [50] y que más llama la atención, es la que encontramos con las personas, esta se encuentra 
enmarcada por los elementos de la carpintería de la vivienda y de los muebles en la parte inferior. Por otro lado, la 
imagen completa [49] también tiene elementos que cierran la imagen, como lo son los muebles en la parte derecha de 
la fotografía o la planta en primer plano y parte del sillón en la izquierda.

Fotografía interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y Ray Eames. [27]

Esta imagen [51] representa muy claramente la importancia que Shulman daba al enmarcar una imagen con elementos 
de propios de la escena. En la parte inferior observamos tanto el sillón como la vegetación, mientras que por la parte 
superior destacan dos lámparas, una a cada lado.
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Figura [48]

[48] Análisis elementos de cierre casa Bass. Elaboración 
propia.
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Figura [49]

Figura [50]
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Figura [51]

[49] Análisis elementos de cierre casa Bailey. Escena 
general. Elaboración propia.

[50] Análisis elementos de cierre casa Bailey. Escena 
madre e hijo. Elaboración propia.

[51] Análisis elementos de cierre casa Eames. Elaboración 
propia.
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5.1.4 Luz

Este punto es el más importante a la hora de captar la imagen, ya que puede contar mucho. Hay que tener en cuenta 
que lo que pasa a través del objetivo de la cámara es únicamente luz, en sus diferentes espectros, dando lugar a los 
diferentes colores e intensidades.

Además, en la arquitectura juega un papel fundamental, siendo en ocasiones el origen de la idea de un proyecto. Hay 
varios aspectos que podemos destacar de la luz. El primero es su intensidad, debido a que a través de la cantidad de 
luz se pueden destacar zonas, elementos o puntos en una imagen logrando así desviar la mirada del observador hacia 
dónde queremos. El segundo es su temperatura, la tonalidad de la luz puede transmitir al espectador sensaciones, 
emociones o recuerdos. Y, por último, las sombras, la luz genera oscuridad y podemos emplearla en nuestras 
composiciones, quitando importancia a espacios, dando información de formas, elementos que en la escena que no 
vemos o generar abstracción de las formas.

Fotografía exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, Straub y Hensman. [25] 

En este caso, la principal fuente de luz que hay es la del Sol, [52] a través de los tres aspectos, intensidad, temperatura 
y sombras, podemos suponer que es un atardecer, el momento final del día, las cuales el matrimonio está disfrutando 
en un momento de tranquilidad. Estas conclusiones, las hemos obtenido simplemente con la luz logrando así la 
intencionalidad de Shulman de recrear imágenes cotidianas donde se disfruta la vivienda.

La otra fuente de luz se encuentra en el interior de la vivienda, [53] esta es de origen artificial y es empleada para 
poder entender el espacio interior y su relación con el exterior. Para conseguir esta iluminación ha sido necesario el 
uso de diferentes técnicas que veremos más adelante.

Además de lo que hemos mencionado anteriormente, podemos sustraer más información a través de las sombras, 
como que el espacio de la piscina está protegido con la sombra de un árbol.

Fotografía relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). Arquitecto Richard Neutra. [26]

Nos volvemos a encontrar con una imagen donde su principal fuente de luz es el Sol, [54] es por ello por lo que 
entendemos que lo que busca el fotógrafo es realzar el espacio exterior. Es una iluminación muy suave, que casi no 
proyecta sombras gracias al clima nuboso. Mientras que el interior [55] está menos iluminado consiguiendo que el 
primer gesto del espectador sea dirigir su mirada al exterior a través del mismo espacio interior, logrando así realzar 
las relaciones entre estos espacios.

Fotografía interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y Ray Eames. [27]

En esta composición podemos ver claramente dos zonas diferenciadas por la iluminación, de nuevo volviendo a 
hacer uso del recurso de composición dividimos la imagen en dos mitades. En la parte derecha [57] observamos una 
iluminación tenue y azulada, proveniente del Sol. Por el otro lado, encontramos una zona más cálida [56] gracias a la 
iluminación, esto lo consigue a través de iluminación artificial en el fondo de la sala. De esta forma, Shulman consigue 
diferenciar dos ambientes diferentes en la vivienda, uno más privado y otro más abierto al exterior.
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Figura [52] Figura [53]

[52] Análisis de iluminación casa Bass. Iluminación 
natural. Elaboración propia.

[53] Análisis de iluminación casa Bass. Iluminación 
artificial. Elaboración propia.
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Figura [54]

Figura [55]
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Figura [56] Figura [57]

[54] Análisis de iluminación casa Bailey. Iluminación 
natural. Elaboración propia.

[55] Análisis de iluminación casa Bailey. Iluminación 
indirecta interior. Elaboración propia.

[56] Análisis de iluminación casa Eames. Iluminación 
artificial. Elaboración propia.

[57] Análisis de iluminación casa Eames. Iluminación 
natural. Elaboración propia.



La Nueva Fotografía Arquitectónica

48
5.1.5 COLORES

El color es otra de las herramientas que disponemos a la hora de componer, nos ayuda a transformar el aspecto de la 
imagen guiando al observador y dirigiendo la mirada hacia lugares que queremos. Podemos jugar con los colores de 
diferentes formas, lo primero para una buena composición es buscar armonía entre los colores para que no existan 
fuertes diferencias cromáticas. Por otro lado, podemos utilizar esta armonía para romperla en lugares clave, puede 
ser una forma muy útil de diferenciar ciertos elementos en la composición para que destaquen a través del contraste. 
Entre otras cosas, los colores evocan emociones o a estados como el verde, asociado a la naturaleza, el azul, evoca la 
calma, el amarillo a libertad y desarrollo, el naranja a la energía y alegría o el rojo, al romance23.

Fotografía exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, Straub y Hensman. [25] 

La imagen se encuentra en armonía con los colores debido a que se ha tratado de tal forma para que no desentonen 
elementos que el fotógrafo no desea. En la imagen podemos distinguir varios elementos dependiendo de su gama 
cromática. Los primeros elementos se relacionan con la naturaleza, siendo el verde [58] el color predominante en 
estos. Por otro lado, la arquitectura se encuentra en sintonía cromática con la naturaleza empleando colores como 
el marrón y el beis [60]. El azul lo encontramos principalmente en el cielo y en la piscina, [59] evocando calma y 
naturaleza. Estos son los elementos generales de la composición cromáticamente hablando, pero hay otros que 
buscan destacar sobre el resto. Esto lo logran rompiendo la gama cromática en ciertos puntos de la composición a 
través de un choque cromático. Este color más vibrante que sobresale es el rojo, [61] y lo podemos encontrar de 4 
puntos, la camisa del hombre, el vaso de la señora, el sillón interior y la chimenea de la vivienda.

Fotografía relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). Arquitecto Richard Neutra. [26]

En esta ocasión, la imagen también cuida de la armonía de los colores para que no desentonen con la composición. 
Recordemos que lo que busca Shulman es marcar la diferencia de espacios, el exterior del interior, como ya hemos 
mencionado con la iluminación. Podemos apreciar esta diferencia en el exterior puesto que se emplean colores 
relacionados con la naturaleza como el verde [65] en el fondo y el azul [63] en el vestido de la mujer. Esto resalta con 
el interior de la vivienda ya que se busca la calidez [64] del espacio interior a través de los muebles, predominando 
los tonos marrones y naranjas en los mismos. Por último, un detalle que no pasa desapercibido son los elementos 
amarillos [62] que unen los diferentes puntos clave de la imagen desde el interior hasta el exterior de los espacios. 
Desde las flores del interior, pasando por la silla, hasta el ramo en la mesa exterior.

Fotografía interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y Ray Eames. [27]

De nuevo, la composición de la imagen respecto a los colores se ordena a través de la división de la imagen en dos 
mitades. Por un lado, volvemos a encontrarnos con tonos propios de la naturaleza, tonos azulados por la iluminación 
natural, junto al verde [68] de la vegetación existente en la vivienda, además de tonos fríos como el negro [69]. Mientras, 
que, por el otro lado, el fotógrafo refuerza la idea de un espacio habitable, empleando tonos cálidos, [66] naranjas 
o rojos principalmente, esto es debido también a la iluminación. Como es de costumbre Shulman busca destacar 
elementos en escena con colores vibrantes, en este caso el cuadro destaca con un tono rojo que resalta sobre la 
composición. Toda esta variedad de colores se superpone con los tonos neutros de la vivienda. [67]

23 Información obtenida a partir de la página web: («La 
Importancia Del COLOR En La FOTOGRAFÍA (Curso de 
Fotografía) | Blog de Fotografía (Club F2.8 )» s. f.)
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[58] Análisis de color casa Bass. Verde. Elaboración 
propia.

[59] Análisis de color casa Bass. Azul. Elaboración propia.

[60] Análisis de color casa Bass. Marrón y beis. 
Elaboración propia.

[61] Análisis de color casa Bass. Rojo. Elaboración propia.

Figura [58]

Figura [60]

Figura [59]

Figura [61]
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Figura [62] Figura [63]

Figura [64] Figura [65]
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[62] Análisis de color casa Bailey. Amarillo. Elaboración 
propia.

[63] Análisis de color casa Bailey. Azul. Elaboración 
propia.

[64] Análisis de color casa Bailey. Naranja. Elaboración 
propia.

[65] Análisis de color casa Bailey. Verde. Elaboración 
propia.

[66] Análisis de color casa Eames. Rojo. Elaboración 
propia.

[67] Análisis de color casa Eames. Beis. Elaboración 
propia.

[68] Análisis de color casa Eames. Verde. Elaboración 
propia.

[69] Análisis de color casa Eames. Negro. Elaboración 
propia.

Figura [66] Figura [67]

Figura [68] Figura [69]
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5.1.6 LA POSICIÓN DEL OJO

“Hace poco trabajé con un joven fotógrafo de Life en Washington. Pues bien, los dos fotografiamos las mismas cosas y cuando 
vi sus fotografías (excelentes), eran totalmente diferentes a las mías. Somos personas distintas”24

La altura del horizonte producirá importantes cambios en la composición fotográfica. Podemos hablar de dos planos, 
el generado por la cámara y el generado por los ojos de la persona. Estas alturas pueden coincidir o no entre ellas. La 
decisión que tomemos busca coherencia en la composición, una vez más dependiendo del objetivo que tengamos 
para la imagen.

Fotografía exterior casa Bass (CSH #20). Arquitectos Buff, Straub y Hensman. [25] 

En este caso Shulman hace coincidir la altura de la cámara con la vista de la mujer sentada. [70] Con esto consigue que 
la instantánea tenga más naturalidad realzando así su objetivo de que representen la cotidianidad.

Fotografía relación interior exterior casa Bailey (CSH #20A). Arquitecto Richard Neutra. [26]

En esta imagen Shulman se centra en captar la mirada de la madre con su hijo, es por ello por lo que la altura de la 
cámara se encuentra en una posición intermedia entre ambos. [72]

Fotografía interior casa Eames (CSH #8). Arquitectos Charles y Ray Eames. [27]

Shulman coloca la cámara a nivel promedio de una persona, de modo que es el espectador de la imagen una tercera 
persona que observa cómo es la vida que tienen los dos personajes de la escena [74], de esta forma Shulman busca 
enseñar el modo de habitar la vivienda, respondiendo a las críticas recibidas de cómo se habita ese tipo de casas.

5.1.7 LOS PERSONAJES

Este es un punto controvertido dentro de la fotografía arquitectónica. No hay una verdad absoluta, es más bien 
una decisión, de nuevo va a depender de la mirada del fotógrafo. Una imagen sin personas busca la abstracción 
del espacio, explicando únicamente el mismo que se ha generado, la luz o el detalle. Mientras que una imagen con 
personas explica la vida que se genera dentro del espacio, cómo se utiliza, contar historias e incluso sentir empatía 
por el personaje. Esto viene bajo el pretexto de que la arquitectura se proyecta para las personas y por tanto no 
tendría sentido excluirlas a excepción de algunos casos en los que se busque otros resultados. Además, que las 
propias personas ayudan a aportar escala a la composición, de esta manera es más fácil entender el mismo espacio 
y sus dimensiones.25

En los siguientes casos de estudio las personas tienen un papel importante en la composición (como es de costumbre 
en las fotografías de Shulman), creando una narrativa a la imagen. [71] [73] [75]

24 (Cartier-Bresson 2014, 28)

25 Para escribir este texto se ha recopilado información 
del artículo "Abre los ojos" de Carmen Martínez Arroyo 
y Rodrigo Pemjean. (Martínez Arroyo y Pemjean 2017)
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Figura [70] Figura [71]

[70] Análisis altura del ojo y cámara casa Bass. En este 
caso la línea de los ojos (línea roja) y la línea verde 
(cámara) coinciden. Elaboración propia.

[71] Personajes casa Bass. Elaboración propia.
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Figura [72]

Figura [73]
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Figura [74] Figura [75]

[72] Análisis altura del ojo y cámara casa Bailey. En 
este caso la línea de los ojos (línea roja) y la línea verde 
(cámara) no coinciden. Se encuentra entre ambos. 
Elaboración propia.

[73] Personajes casa Bailey. Elaboración propia.

[74] Análisis altura del ojo y cámara casa Eames. En 
este caso la línea de los ojos (línea roja) y la línea verde 
(cámara) no coinciden. Se encuentra sobre ambos. 
Elaboración propia.

[75] Personajes casa Eames. Elaboración propia.



La Nueva Fotografía Arquitectónica

56

5.2 Técnica

Una fotografía de arquitectura además de depender de una composición bien pensada consta de saber y analizar 
otros aspectos. En la fotografía influyen una gran variedad de factores, algunos podemos controlarlos, como el 
comportamiento de la cámara, mientras que hay otros que no, como el clima o la luz ambiental. Por lo que en 
este apartado trataremos de saber controlar algunos de los factores más influyentes a la hora de realizar nuestras 
imágenes. Y así lograr la meta que deseamos.

5.2.1 Perspectiva

Cuando tomamos fotografías estamos capturando espacios tridimensionales para plasmarlos en un plano 
bidimensional. [76] El principio de perspectiva nos ayuda a representar el espacio y la profundidad en un plano 
bidimensional. Las imágenes fotográficas al igual que el ojo humano siguen las reglas de la proyección central, es por 
ello por lo que resulta tan natural al ojo humano.

Puntos de fuga

Los puntos de fuga juegan un papel significativo en la representación de las imágenes, puesto que expresan el 
espacio de formas diferentes.

En el caso de una perspectiva con un punto de fuga [78] todas las líneas paralelas que se alejan con la profundidad 
convergen en un mismo punto en la línea de horizonte. Para conseguir esto, la cámara debe estar completamente 
horizontal apuntando al horizonte y que la pared frontal a la que estamos fotografiando permanezca paralela al 
sensor de la imagen. Este tipo de imagen hay que pensarlas detalladamente y acentuando la profundidad, ya que, por 
lo contrario, podrían parecer muy planas.

Las imágenes con dos puntos de fuga [79] se realizan colocando la cámara, nuevamente, en posición horizontal a la 
línea de horizonte, pero esta vez, el sensor de la cámara no se encuentra paralelo a las paredes del edificio a fotografiar. 
Este tipo de imágenes tienen una apariencia más dinámica, que explican claramente el volumen del edificio.

Por último, las imágenes con tres puntos de fuga [77] son menos frecuentes a la hora de presentar la arquitectura, 
por motivos que en el siguiente punto explicaremos. En este caso, para lograrlas, deberíamos hacer que la cámara no 
apunte al horizonte. Estas perspectivas se usan comúnmente cuando la posición de la cámara no permite captar el 
edificio sin inclinar la misma. Y, por tanto, las líneas verticales también convergen en un punto por encima o debajo 
de la línea de horizonte.

26 Texto elaborado a partir de la información obtenida 
del libro "Architectural Photography" escrito por Schulz. 
El cual recoge muchos aspectos de la fotografía, entre 
ellos la técnica. (Schulz 2015)
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[76] Proyección de figuras de tres dimensiones en un 
plano bidimensional. Perspectiva. (Schulz 2015)

[77] Fotografía con tres puntos de fuga. (Schulz 2015)

[78] Fotografía con un punto de fuga. (Schulz 2015)

[79] Fotografía con dos puntos de fuga. (Schulz 2015)

Figura [76]

Figura [77]

Figura [78]

Figura [79]
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Verticales convergentes

En nuestro día a día las verticales convergentes no resultan nada raro, puesto que son parte de nuestra percepción 
visual, pero existe una ley no escrita en las fotografías de arquitectura en la que se intenta evitar que estas líneas 
converjan. Esto es debido a que cuando vemos imágenes bidimensionales y existen estas líneas convergentes se crean 
tensiones no deseadas y pueden romper la composición del edificio. Además, cuando estas verticales se encuentran 
muy pronunciadas pueden dar la sensación de que el edificio se está volcando.

Esto no quiere decir que esté prohibido su uso en las fotografías. Existen numerosos ejemplos de fotografías 
arquitectónicas que exprimen este recurso para obtener un efecto armonioso y, así, producir diferentes sensaciones 
al observador, pudiendo llegar a ser las líneas principales de la composición.

¿Cómo evitamos estas líneas?

En ocasiones, no es fácil evitar las verticales convergentes, pero se pueden disimular empleando diferentes técnicas. 
A continuación, vamos a presentar algunas de las técnicas más empleadas.

-Aumentar la distancia con el edificio.[82] [83] Si se puede, es conveniente alejarse del sujeto, y emplear una lente con 
una distancia focal larga para volver a enfocar el edificio. Con esta técnica buscamos que encuadre todo el edificio 
dentro de la escena sin necesidad de inclinar la cámara. Desafortunadamente, a menudo no hay espacio suficiente 
alrededor.

-Elevar la cámara.[84] [85] De nuevo, el objetivo es que la cámara no se incline para captar el edificio. Para ello, será 
necesario que haya elementos elevados donde el fotógrafo pueda hacer las fotografías.

-Usar una lente con una distancia focal corta y emplear una proporción vertical.[86] [87] Si por los motivos del entorno 
no podemos disparar las imágenes desde un lugar elevado o desde más lejos podemos emplear este método. Consiste 
en el uso de una lente con una distancia focal corta y, a su vez, con una proporción vertical, mientras que la cámara 
siga estando paralela a la línea de horizonte. Este método tiene un inconveniente, ya que es muy visible el suelo en 
la imagen y adquiere mucho peso. Es por ello, por lo que en posproducción se recorta, produciendo una imagen final 
más pequeña y con un formato no muy común.

-Corrección de perspectiva digital.[88] [89] Este procesamiento se hace después de capturar la imagen. La idea es 
captar el elemento inclinando la cámara y que así mostremos el edificio completo. Más tarde, en posproducción se 
deforma la imagen en forma trapezoidal transformando esas líneas convergentes en paralelas.

27 Texto elaborado a partir de la información obtenida 
del libro "Architectural Photography" escrito por Schulz. 
El cual recoge muchos aspectos de la fotografía, entre 
ellos la técnica. (Schulz 2015)
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Figura [80] Figura [81] [80] Fotografía con las verticales convergiendo. (Schulz 
2015)

[81] Fotografía corrigiendo las verticales. Verticales 
paralelas. (Schulz 2015)
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Figura [82]

Figura [83]
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Figura [84]

Figura [85]

[82] Esquema corrección verticales. Alejar la cámara. 
(Schulz 2015)

[83] Fotografía con corrección de verticales alejando la 
cámara. (Schulz 2015)

[84] Esquema corrección verticales. Elevar la cámara. 
(Schulz 2015)

[85] Fotografía con corrección de verticales elevando la 
cámara. (Schulz 2015)

[86] Esquema corrección verticales. Uso de una distancia 
focal menor y giro de cámara. (Schulz 2015)

[87] Fotografía con corrección de verticales con una 
distancia focal menor y giro de cámara. (Schulz 2015)

[88] Esquema corrección verticales. A través de 
herramientas digitales. (Schulz 2015)

[89] Fotografía con corrección de verticales través de 
herramientas digitales. (Schulz 2015)
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Figura [87]

Figura [86]
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Figura [89]

Figura [88]

[86] Esquema corrección verticales. Uso de una distancia 
focal menor y giro de cámara. (Schulz 2015)

[87] Fotografía con corrección de verticales con una 
distancia focal menor y giro de cámara. (Schulz 2015)

[88] Esquema corrección verticales. A través de 
herramientas digitales. (Schulz 2015)

[89] Fotografía con corrección de verticales través de 
herramientas digitales. (Schulz 2015)
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5.2.2 La distancia focal

La distancia focal [90] indica cuanto vamos a capturar de la escena, es decir, el ángulo de visión. Esta se representa en 
milímetros. Cuanto más larga sea la distancia focal, menos ángulo de visión tendrá la fotografía y mayor zum tendrá, 
[91] por el contrario, cuanto más corta sea la distancia focal, más ángulo de visión tendrá [92] la imagen y menos zum 
tendrá. Es por ello, que una de las soluciones del apartado anterior trataba de reducir la distancia focal.

Para entender la unidad de medida de la distancia focal lo compararemos con la vista humana, el ser humano puede 
ver casi 180º de visión, es decir percibimos movimiento en ese campo, pero la parte que enfocamos equivale 
aproximadamente a una distancia focal entre los 35 a 50 mm, unos 42º.28 También, se conocen como lentes de gran 
distorsión aquellas que son menores a 16mm o mayores a 200mm, estas no se emplean con frecuencia.

-Las lentes de gran distancia focal buscan disparar desde una gran distancia. Son empleadas principalmente para 
recalcar los detalles de la construcción [96] puesto que nos aportan instantáneas de gran detalle y muy cercanas. 

-Las lentes de distancia focal corta son aquellas entre 24 mm y 35 mm son las más empleadas a la hora de reproducir 
espacios, puesto que son los que más sensación de realismo aportan [94]. Los objetivos gran angular, menores a 
20 mm, se emplean a menudo cuando las circunstancias lo consideren oportuno, sirven para representar espacios 
interiores o fotografiar desde muy cerca. Hay que tener cuidado ya que pueden producir distorsión.

28 Información obtenida a partir de la página web Quora 
(«What Focal Length Lens on a Cropped Sensor Is Equal 
to Eye View? - Quora» s. f.)

29 Texto elaborado a partir de la información obtenida 
del libro "Architectural Photography" escrito por Schulz. 
El cual recoge muchos aspectos de la fotografía, entre 
ellos la técnica. (Schulz 2015)
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[90] Esquema relación ángulo de visión con distancia 
focal. («Distancia Focal: Explicación Simplificada [Con 
Ejemplos]» s. f.)

[91] Fotografía con una distancia focal de 18 mm. 
(«Distancia Focal: Explicación Simplificada [Con 
Ejemplos]» s. f.)

[92] Fotografía con una distancia focal de 135 mm. 
(«Distancia Focal: Explicación Simplificada [Con 
Ejemplos]» s. f.)

Figura [90]

Figura [91] Figura [92]
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Figura [93]
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Figura [94]

Figura [95] Figura [96]

[93] Comparación entre diferentes distancias focales. 
(«Distancia Focal | Entendiendo Qué Es El Zoom de La 
Cámara y La Distancia Focal Del Lente | Nikon de Nikon» 
s. f.)

[94] Fotografía de arquitectura con un gran angular de 
14 mm. Se emplea para mostrar la geometría del edificio 
y sus alrededores. (Schulz 2015)

[95] Fotografía de arquitectura con una distancia focal de 
120 mm. Produce una imagen dominada por las figuras 
abstractas. (Schulz 2015)

[96] Fotografía de arquitectura con una distancia focal de 
80 mm. Para lograr detalles constructivos. (Schulz 2015)
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5.2.3 Formatos

El formato de la imagen debe de enfatizar aquello que creamos relevante de la construcción. El formato más empleado 
es el apaisado, [97] puesto que es como los seres humanos percibimos la realidad y, por tanto, es una imagen más 
natural y realista a ojos del espectador. Por otro lado, están las imágenes con un formato vertical, [98] que buscan 
destacar la verticalidad de la edificación. Por último, un formato cuadrado, [99] es una imagen más tranquila que no 
enfatiza ninguna dimensión. Generalmente la proporción de las imágenes varían entre 3:2 o 4:3.

También, podemos encontrar proporciones más exageradas, donde una dimensión es más grande que la otra como 
es el caso de las panorámicas, que pueden abarcar hasta los 360º.

30 Texto elaborado a partir de la información obtenida 
del libro "Architectural Photography" escrito por Schulz. 
El cual recoge muchos aspectos de la fotografía, entre 
ellos la técnica. (Schulz 2015)
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Figura [97] Figura [98] Figura [99]

[97] Imagen con formato cuadrado. (Schulz 2015)

[98] Imagen con formato vertical. (Schulz 2015)

[99] Imagen con formato cuadrado. (Schulz 2015)
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5.2.4 Configuración de la cámara

La cámara es la herramienta que utilizamos para captar lo que deseamos. A grandes rasgos, lo que hace una cámara es 
captar la luz para proyectar nuestra imagen en un entorno bidimensional. La cantidad de luz que entra por el objetivo 
de la cámara la podemos controlar a partir de tres procedimientos, los cuales afectan a la imagen de una forma u otra 
y se han de tener en cuenta, puesto que todas ellas afectan a la imagen final.

Hablamos de sensibilidad o ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma. Todas están ligadas entre ellas, 
pudiendo obtener diferentes resultados. A esta relación la llamaremos triángulo de exposición. [100]

Primero, explicaremos la sensibilidad o ISO. [103] Esta nos permite aumentar la exposición de las imágenes, haciendo 
más o menos sensible el sensor que capta la luz, es decir, la cantidad de luz que recibe nuestra cámara. Valores de 
ISO mayores recolectan mayor cantidad de luz, por el contrario, valores menores recolectan menor cantidad de luz. 
El principal problema de este aspecto es que cuanto mayor es el ISO más ruido tendrá la imagen.

Por otro lado, la velocidad de obturación [102] es la cantidad de tiempo que el obturador está abierto, se mide en 
segundos, normalmente el valor que escogemos sería el que se encuentra en el dividendo, por ejemplo, si nosotros 
escogemos una velocidad de obturación de 250 significa que es 1/250 segundos, mientras que si escogemos 30 
sería 1/30 segundos, lo que significaría más tiempo con el obturador abierto. Por tanto, cuanto mayor sea el tiempo 
que este está abierto más cantidad de luz pasará a través de este. Por el contrario, pasará menos cantidad de luz si 
el obturador se cierra rápidamente. Este aspecto es muy importante, debido a que nos puede ayudar a conseguir 
diferentes efectos, puesto que como capta la iluminación durante más tiempo, también capta los cambios de esta, 
pudiendo lograr sensación de movimiento en las fotografías.

Por último, hablaremos de la apertura del diafragma, [101] esta apertura se mide con una escala que se llama número 
f. Este valor, cuanto mayor sea, más cerrado se encontrará el diafragma y, por tanto, menos luz será capaz de pasar 
a través del objetivo, mientras que cuanto menor sea este número, más abierto estará el diafragma y más cantidad 
de luz pasará. Pero al igual que ocurría con la velocidad de obturación este aspecto influirá en el resultado final de 
la imagen, ya que afecta a la profundidad de campo. Este último aspecto habla del enfoque en la fotografía respecto 
al sujeto enfocado, es decir, la parte que apreciamos como nítida en la imagen. Por tanto, cuando tenemos mucha 
apertura de diafragma, el número f es menor, pasa más cantidad de luz y la profundidad de campo menor, por ello 
distinguiremos claramente una zona nítida de otra borrosa.

Todos estos aspectos influyen en la cantidad de luz que percibe la cámara de fotos y es importante conocer su 
funcionamiento y como nos afectan a la hora de tomar fotografías. Puesto que todas influyen sobre el resto.

31 Texto elaborado a partir de la información obtenida 
en la página web: («El Triángulo de Exposición: Conoce 
Los Tres Elementos Esenciales Para Dominar La Luz En El 
Modo Manual» s. f.)
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Figura [100]

Figura [101]

Figura [102]

Figura [103]

[100] Triángulo de exposición. («El TRIÁNGULO DE 
EXPOSICIÓN En Fotografía Explicado Gráficamente» s. 
f.)

[101] Esquema apertura del diafragma. («El TRIÁNGULO 
DE EXPOSICIÓN En Fotografía Explicado Gráficamente» 
s. f.)

[102] Esquema velocidad de obturación. («El 
TRIÁNGULO DE EXPOSICIÓN En Fotografía Explicado 
Gráficamente» s. f.)

[103] Esquema ISO. («El TRIÁNGULO DE EXPOSICIÓN 
En Fotografía Explicado Gráficamente» s. f.)
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6. Render

En este apartado comenzaremos por entender qué es un render32. Un render es una imagen creada por ordenador, 
donde a partir de figuras tridimensionales obtenemos una representación bidimensional de las mismas, al igual que 
ocurre en la vida real con las cámaras fotográficas. La principal diferencia es, que el render hace una simulación en un 
mundo virtual, calculando el comportamiento de la luz y sus rebotes sobre elementos tridimensionales que hayamos 
creado. Para ello, hay que tener conocimientos de cómo funciona la luz y cómo se comporta cuando interactúa con las 
diferentes texturas. También, debemos tener en cuenta que no siempre buscamos una representación fotorrealista, 
[104] [105] podemos crear imágenes más artísticas [106] [107] para conseguir diferentes estilos. Es por ello, por lo que el 
render es utilizado en muchos ámbitos profesionales como, el diseño de producto, [108] animación o efectos especiales 
[109] entre otros, no solo en la arquitectura.

Por tanto, en este apartado nos adentraremos en la creación de imágenes fotorrealistas para la representación de 
espacios arquitectónicos y entender qué es un software 3D como 3DSMax y un motor de renderizado como Vray 5, 
junto a las posibilidades que plantean este tipo de herramientas a la hora de mostrar imágenes fotorrealistas de 
nuestros proyectos de arquitectura. También, haremos un recorrido a través de los conocimientos que hemos ido 
adquiriendo a lo largo de este TFG, y ver como los podemos implementar las diferentes técnicas de composición a 
través de varios ejemplos prácticos.

32 Información extendida a qué es un render.(«¿Qué Es 
Un Render En 3D? | Domestika» s. f.)
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Figura [104]

Figura [105]

[104] Render fotorrealista. Brick Stripe. Copyright © K2 
Visual Kft. («K2 Visual: Architectural Visualization | Gallery 
of Artwork» s. f.)

[105] Render fotorrealista. Ganador oficial concurso 
3D awards de cgarchitect. Aesthetica Studio. («K2 Visual: 
Architectural Visualization | Gallery of Artwork» s. f.)
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Figura [106] Figura [107]
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Figura [108]

Figura [109]

[106] Render fotorrealista artístico. Olivier Defaye. 106. 
(«El Arte Del Render | Plataforma Arquitectura» s. f.)

[107] Render fotorrealista artístico. Segundo ganador 
oficial concurso 3D awards de cgarchitect. Vittorio 
Bonapace. 107. («CGarchitect - Architectural Visualization 
- Exposure, Inspiration & Jobs» s. f.)

[108] Render de producto. 108. («Renders 3D de 
Producto - Rendemy» s. f.)

[109] Render fotograma película Iron-Man 3. © Marvel 
Studios. 109. («Película Proyectos – Renderizado Con V-Ray 
| Chaos» s. f.)
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6.1 Herramientas

El mundo del renderizado ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, puesto que antes los programas que podían 
generarlos necesitaban de prestaciones que sólo estaban al alcance de grandes empresas. Con el tiempo esto ha 
ido cambiando, los ordenadores actuales son capaces de mover este software, además de haber más variedad de 
programas que se pueden ajustar a nuestras condiciones.

3DSMax33es uno de los programas que más se emplean en esta industria, puesto que dispone de herramientas muy 
potentes. Se centra en el modelado 3D y la creación de elementos, objetos o escenarios. Estos elementos se pueden 
animar, colocar materiales e iluminarlos. 3DSMax es una muy buena opción, ya que es uno de los softwares [110] más 
empleados hoy en día en la creación de imágenes fotorrealistas. Existen otras opciones como Blender34, Unreal Engine 
5, Cinema 4D o Lumion, entre otros.

Por otro lado, Vray 535, es una extensión que trabaja en conjunto con 3DSMax, es un motor de render, [111] esto quiere 
decir que su uso principal es la renderización. Su uso no solo se limita a 3DSMax, si no que se puede utilizar en otros 
programas, como SketchUp. El uso de Vray es primordial para la creación de estas imágenes, debido a que aplica 
técnicas avanzadas de renderización que permiten la representación de imágenes realistas con una buena precisión y 
bajo tiempo de renderizado.

El conjunto de estas herramientas nos proporciona infinitas posibilidades en un mundo virtual, logrando hacer 
imágenes de todo tipo, desde escenas imposibles de recrear en la vida real, hasta una imagen fotorrealista. Es por 
ello, por lo que son fáciles de encontrar en la producción de películas como Avatar, Tron o Iron Man, [109] entre otros.

Estos programas no son de uso libre, se necesita una licencia para su uso, aun así, son los que vamos a emplear, ya 
que son los más utilizados en la escena profesional. Es por ello, que una muy buena opción si no se dispone de las 
licencias es Blender, a causa de que es de uso libre y gratuito y puede hacer muchas de las cosas que 3DSMax + Vray 
hacen.

33 3DSMax es y ha sido uno de los programas punteros 
para la creación de entornos 3D. («Características de 3ds 
Max | Características de 2023, 2022 y 2021 | Autodesk» 
s. f.)

34 Actualmente blender es una de las mejores alternativas 
a 3DSMax y Vray ya que cuenta con muchas funciones 
y además su uso es gratuito. («Features — Blender.Org» 
s. f.)

35 Vray es uno de los motores más empleados para la 
representación de espacios arquitectónicos gracias a 
su calidad y capacidad para crear renders fotorrealistas. 
(«V-Ray Para 3ds Max – El Mejor Plugin de Renderizado 
Para 3ds Max | Chaos» s. f.)
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Figura [110]

Figura [111]

[110] Logos principales programas de modelado 3D. 
3DSMax, Blender, Cinema 4D, Unreal Engine 5. 110. («Logo 
de Blender: La Historia y El Significado Del Logotipo, La 
Marca y El Símbolo. | Png, Vector» s. f.; «3ds Max | Software 
de Modelado y Renderización 3D | Autodesk» s. f.; «Curso 
de Cinema 4D Para Fotógrafos y Diseñadores: Impulsa Tu 
Profesión - FX Animation.Es» s. f.; «Download Unreal Engine 
Logo in SVG Vector or PNG File Format - Logo.Wine» s. f.)

[111] Logos principales motores de render. Corona 
Renderer, Vray 5, Octane render. («Corona Renderer - 
Corona Logo PNG – Stunning Free Transparent Png Clipart 
Images Free Download» s. f.; «V-Ray México | Software de 
Renderizado y Simulaciones» s. f.; «Motor de Renderizado de 
Software 3D OctaneRender® | Unity» s. f.)
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6.2 Conocimientos necesarios

En este apartado hablaremos de los pilares fundamentales que debemos conocer para crear imágenes fotorrealistas. 
No es sencillo dominar los diversos ámbitos que esto conlleva, por ello, muchas veces la herramienta nos termina 
dominando y no conseguimos la imagen que deseamos.

Lo primero, es conocer la herramienta que vamos a emplear, en general, todos los programas de modelado 3D se 
basan en los mismos principios, pero cada uno tiene una interfaz de usuario diferente, lo que a su vez conlleva diversas 
formas de trabajar. Por tanto, el saber controlar la herramienta es primordial puesto que es la base del proceso.

También, debemos dominar aspectos como el modelado 3D, [112] debido a que es la base de nuestra ilustración. 
Un buen modelado 3D es primordial a la hora de conseguir el resultado deseado, puesto que es a partir de esta 
geometría como vamos a reflejar el espacio.

Tenemos que saber controlar la iluminación [113] y cómo se comporta la luz, ya que es un asunto fundamental en las 
fotografías y el render, no solo la iluminación natural, si no la iluminación artificial.

Los materiales son otro aspecto que debemos de manejar, puesto que vamos a aportar texturas [114] a nuestros 
elementos 3D, es probablemente el apartado más complejo y difícil de controlar ya que existen infinidad de 
posibilidades, al final, el material que aportemos a un modelo responde a como la luz va a interactuar con ese 
elemento, aportando información como el color, brillo o reflejos.

También, debemos entender el funcionamiento de una cámara de fotografía, [115] [116] ya que la imagen que sacamos 
la haremos a través de una cámara virtual, [117] con características similares a una real. Es por ello, por lo que en 
apartados anteriores hemos conocido aspectos básicos del funcionamiento de una cámara fotográfica.
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Figura [112] Figura [113]

[112] Imagen modelado 3D. En 3DSMax. Render creado 
por un estudiante de VizAcademy, Grace Vickery.
(«Archviz Online Course from Scratch » VizAcademy UK» 
s. f.)

[113] Imagen iluminación. En 3DSMax. Render creado por 
un estudiante de VizAcademy, Grace Vickery. («Archviz 
Online Course from Scratch » VizAcademy UK» s. f.)
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Figura [114]

36 Cámara analógica utilizada por Julius Shulman. Una de 
las cámaras más flexible y exitosas de la historia. («Lens 
Master Los Angeles Magazine» s. f.)
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Figura [115] Figura [116]

Figura [117]

[114] Imagen final texturizada. En 3DSMax. Render 
creado por un estudiante de VizAcademy, Grace Vickery. 
(«Archviz Online Course from Scratch » VizAcademy UK» 
s. f.)

[115] Cámara analógica utilizada por Julius Shulman36. 
Kodak Vest Pocket. («Exclusiva Cámara de Fuelle Kodak 
Vest Pocket Model B. Canadá, Años 20-30» s. f.)

[116] Cámara digital. Nikon D780.  («Nikon D780 | 
Cámara Réflex Digital de 24.5 MP» s. f.)

[117] Cámara virtual 3DSMax. 117. Elaboración propia.
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6.3 ¿Qué oportunidades nos brinda el renderizado?

La principal mejora que encontramos frente a una fotografía es que no necesariamente tiene que existir. Esto es 
una gran ventaja en muchos aspectos artísticos, pero, sobre todo, en el ámbito de la arquitectura, ya que podemos 
mostrar espacios que en este momento no existen. Por tanto, es un instrumento que podemos explotar, ya sea para el 
propio desarrollo del proyecto y ayudar a entenderlo o desde un ámbito empresarial, mostrando a clientes el espacio 
que se va a construir. Todo esto que estamos mencionando no solo ocurre en la arquitectura, sino que se puede 
extrapolar al mundo de ingenierías, diseño de productos e incluso al arte.

Es por esto, por lo que a continuación, vamos a mostrar ejemplos que van a explicar las diferentes oportunidades que 
el render nos aporta. Para ello, nos vamos a basar en una de las fotografías más representativas de Julius Shulman. 
Primero, vamos a recrear la imagen para mostrar parte del proceso e intentar entender por qué ha tomado dichas 
decisiones, y a su vez, mostrar las herramientas y posibilidades del software. Por último, también mostraremos otras 
oportunidades que podemos elaborar gracias a esta herramienta.
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Figura [118]

[118] Fotografía casa Stahl. 1960. Publicada para la 
revista Arts & Architecture en junio de 1960. (Shulman 
photographer y Koenig architect 1960)
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6.3.1 Recrear imágenes

Recrear la imagen nos ayudará a entender en profundidad muchos de los aspectos, tanto técnicos como compositivos 
que ha tenido que emplear Julius Shulman para hacer esta imagen.

Llegar a una fotografía como esta no es sencillo, es por ello, por lo que vamos a hacer un pequeño análisis para 
entender qué es lo que Shulman ha tenido que hacer para llegar al resultado final. Podemos observar, aplicando los 
conocimientos que hemos aprendido anteriormente que intenta enfatizar la conexión que existe entre la vivienda y la 
ciudad. Esto lo sabemos gracias a que la estructuración de la imagen ayuda a llegar a esta conclusión. Primero, el punto 
de fuga [119] principal apunta hacia la ciudad, al igual que la persona que está mirando en la misma dirección. Además, 
la iluminación juega un papel fundamental en la composición, destacando tanto la ciudad [121] como el interior de 
la vivienda. [122] Para llegar a este resultado ha sido necesario aplicar técnicas de exposición y postprocesado, por 
ejemplo, para que las luces de la ciudad se vean así han tenido que estar expuestos durante 5 minutos37. [120]

Para esta fotografía Shulman tuvo que trabajar con hojas de contacto,38 haciendo diferentes fotografías con distintas 
exposiciones para finalmente juntarlas. [123]

A continuación, vamos a mostrar el proceso para recrear la imagen, no entraremos en detalles puesto que no es el 
objetivo del TFG, si no demostrar las posibilidades que tenemos gracias a estas herramientas.

Modelo [124]

Lo primero que debemos hacer es crear un modelo que se ajuste a la vivienda Stahl. Es por ello por lo que a partir de 
planos y de las fotografías recrearemos el espacio a representar.

Cámara y formato

Para la posición de la cámara vamos a hacer uso de la herramienta perspective match [125] de 3DSMax, la cual nos 
ayudará a partir de la fotografía a colocar la cámara [126] y saber que distancia focal utiliza, en este caso 30 mm.

El formato [127] es sencillo de saber, simplemente debemos ver las dimensiones de la fotografía original, esta consta 
de 2403 pixeles de ancho por 3000 pixeles de alto.

Texturas e Iluminación

Respecto a las texturas, [133] buscaremos recrear fielmente los materiales y elementos que encontramos en la fotografía 
original, destacando el hormigón y los elementos metálicos, que son los que más predominan en la vivienda.

Por otro lado, la iluminación al ser un aspecto tan importante en la imagen se ha dado especial importancia, haciendo 
un estudio [128] [129] [130] [131] de las diferentes fuentes de luz que observamos en la misma y como proyectan sombras. 
Gracias a este estudio hemos llegado a la conclusión de que además de las lámparas y las luces de la ciudad existen 
otras fuentes de relleno. [132]

37 Información obtenida a partir del artículo Seeing 
architectural photographs. (Hyun 2016)

38 Información obtenida del artículo Seeing architectural 
photographs y de la página web. (Hyun, 2016; Las Hojas 
de Contacto En Fotografía | Jota Barros, n.d.)
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Figura [119]

Figura [120]

Figura [121]

Figura [122]

[119] Análisis de composición casa Stahl. Composición 
con un punto de fuga. Elaboración propia. 

[120] Esquema de control de exposición aplicado por 
Julius Shulamn.  (Hyun 2016)

[121] Análisis iluminación casa Stahl. Exposición exterior. 
Elaboración propia.

[122] Análisis iluminación casa Stahl. Exposición interior. 
Elaboración propia.

5 min. de                  
exposición      

sobre el fondo.

Exposición 
normal.
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Figura [123]
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Figura [124]

[123] Hoja de contacto. Se empleaban para visualizar 
negativos. («Magnum Hojas de Contacto, Mirada En 
Profundidad al Trabajo de Los Grandes Reporteros | 
Fotografo Digital y Tutoriales Photoshop» s. f.)

[124] Modelo 3D casa Stahl. Elaboración propia.
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Figura [125]

Figura [126]
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Figura [127]

[125] Herramienta Perspective Match. 3DSMax. Sobre 
fotografía. Elaboración propia.

[126] Colocación automática de cámara gracias a la 
herramienta Perspective Match. Se puede observar como 
alineamos los ejes a la perspectiva de la foto. Elaboración 
propia.

[127] Vista desde la cámara y proporción ajustada del 
modelo 3D. Elaboración propia.
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Figura [128]

Figura [130] Figura [131]

Figura [129]
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Figura [132] Figura [133]

[128] Estudio de iluminación. Iluminación principal larga 
exposición. Ciudad y lámparas. Elaboración propia.

[129] Estudio de iluminación. Iluminación principal.  Flash 
de la cámara. Elaboración propia.

[130] Estudio de iluminación. Iluminación secundaria. 
Luz de relleno 1. Elaboración propia.

[131] Estudio de iluminación. Iluminación secundaria. 
Luz de relleno 1. Elaboración propia.

[132] Iluminación final sin texturas. Elaboración propia.

[133] Render final. Elaboración propia.



La Nueva Fotografía Arquitectónica

92

6.3.2 Nuevas posibilidades

Como ya hemos mencionado antes, el renderizado nos brinda nuevas oportunidades a la hora de representar espacios 
que no han sido construidos ni son parte de la realidad. Es por ello, que mostraremos algunas imágenes que hemos 
creado basándonos en lo aprendido en el TFG, que ejemplifiquen estas cualidades, basándonos de nuevo en la 
vivienda Stahl y su potente relación con la ciudad. Además, buscaremos diferentes estilos, posiciones de cámara o 
iluminación, para mostrar varias opciones.

Render vivienda Stahl de día. [134]

En la primera imagen hemos querido recrear la fotografía que habíamos hecho para el apartado anterior, pero esta 
vez siendo de día. De esta forma observamos cómo la iluminación y el momento del día influyen notablemente en la 
composición. Y, como opinión, vista perdiendo fuerza en comparación a como esta se ve de noche.

Render exterior vivienda Stahl. [135]

La segunda imagen la hemos compuesto a partir de la regla de los tercios, buscando resaltar la vivienda como elemento 
principal de la imagen, mientras que el resto es ciudad y cielo. De esta forma conseguimos mostrar la relación que 
existe entre estos elementos en la fotografía. Además, mantenemos elementos propios de la composición que haría 
Shulman añadiendo a personas en el foco principal de la imagen, mostrando la naturaleza del lugar o empleando 
elementos de cierre entre otros. Una fotografía así habría sido muy difícil de hacer en la realidad, ya que la instantánea 
está hecha desde una altura considerable y sobre el barranco. 

Render interior vivienda Stahl. [136]

La última imagen se trata de una vista interior, la cual Shulman no ha inmortalizado. En ella podemos observar 
nuevamente la base sobre las que todas estas imágenes se han estado haciendo, la relación entre la vivienda y la 
ciudad. Para conseguir esto, empleamos el recurso del único punto de fuga, que apunta directamente a la ciudad. 
Por otro lado, también la única persona que encontramos en la imagen está mirando hacia allí. Y, de nuevo, no nos 
olvidamos de todo aquello que hace una buena composición como la luz, en este caso de día mostrando como incide 
en la vivienda, los elementos y personas que expresan la cotidianidad, o los elementos de cierre entre otros. 
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Figura [134]

[134] Render fotografía vivienda Stahl de día. Elaboración 
propia.
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Figura [135]
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Figura [136]

[135] Render exterior vivienda Stahl. Nueva composición 
y punto de vista. Elaboración propia.

[136] Render interior vivienda Stahl. Nueva composición 
y punto de vista. Elaboración propia.
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7. Conclusiones

A continuación, extraeremos algunas de las conclusiones de lo aprendido y recopilado en la investigación. A lo largo 
de este TFG hemos indagado en multitud de aspectos referentes a la fotografía arquitectónica, desde lo más simple 
como es entender qué es una fotografía de arquitectura hasta el punto de manejar una herramienta 3D para recrear 
dichas imágenes.

Comenzaremos desde el simple hecho de entender qué es una fotografía de arquitectura, ya que no ha sido algo 
sencillo de asimilar. Esto se debe a que una fotografía no solo define un espacio, si no que, en muchas ocasiones, tiene 
un objetivo implícito que hacer llegar al observador como puede ser el entender el funcionamiento y los recorridos 
de un edificio a través de las personas y la composición de la imagen, trasladar al observador al lugar representado o 
simplemente dejar que la imagen se explique por sí misma y su contexto.

También, hemos analizado a Julius Shulman, el fotógrafo que nos ha acompañado a lo largo del TFG. Gracias a él 
y a sus fotografías hemos llegado hasta aquí, analizando y estudiando sus imágenes para entender qué aspectos 
lo hicieron único. Hemos entendido como cambió el paradigma de la fotografía arquitectónica en aquél entonces, 
gracias a su visión, mostrando fotografías de espacios arquitectónicos que enseñan la cotidianidad y naturalidad de 
esos lugares, debido, sobre todo, a las personas en escena. Esta idea de representar las imágenes arquitectónicas 
distaba de cómo se mostraban la imágenes en aquél entonces, ya que se buscaba la pureza de la arquitectura, donde 
el ser humano no tenía protagonismo.

Además, gracias al análisis fotográfico hemos estudiado espacios ya construidos, donde a partir de aspectos 
compositivos como la estructuración de la imagen, los elementos en la escena, la luz y las personas, entre otros; 
hemos profundizado en las diferentes formas en las que podemos afrontar una imagen. De este modo, hemos 
aprendido como Shulman logró a través de la composición llegar a tantas personas, y conseguir que su mensaje sea 
lo más directo y claro posible.

Al igual que es importante la composición de una imagen para que su mensaje sea trasladado al observador de la 
mejor manera posible, también es igual de significativo conocer el funcionamiento y la técnica de la herramienta que 
estamos haciendo uso, la cámara. Hemos conocido aspectos como la distancia focal, la corrección de verticales, el 
triángulo de exposición y cuestiones propias de la cámara. Todo esto nos ayudará a poder representar la realidad 
como queremos, sin que la herramienta que usamos frene nuestras posibilidades.

Gracias a estos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del trabajo lograremos no solo a saber manejar 
una cámara y la forma de componer nuestras imágenes para conseguir los resultados que deseamos, sino que lo 
podremos trasladar al mundo digital.
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En el último apartado del trabajo hemos visto y entendido en qué consiste un render y las infinitas posibilidades que el 
software 3D nos ofrece. Hemos observado como con ayuda de herramientas como 3DSMax y VRay logramos recrear 
una fotografía de Julius Shulman de la vivienda Stahl. También hemos visto imágenes creadas por este software que 
nunca se han visto de la vivienda mostrando así las infinitas posibilidades tenemos. Y como no, estas imágenes las 
creamos atendiendo a las cuestiones de composición que hemos aprendido.

Para finalizar, haremos una recopilación de lo que hemos estado viendo y sobre todo aprendiendo a cerca de la 
fotografía arquitectónica. El objetivo que buscábamos era demostrar como una herramienta informática puede llegar 
a crear visualizaciones como el mismísimo Julius Shulman. Y ver como la fotografía ha evolucionado hasta el punto de 
no solo ser parte del momento final de la arquitectura ya construida, si no que puede llegar a ser parte del proceso 
proyectual gracias a las infinitas ventajas de estos programas informáticos.

Todo esto lo hemos ido demostrando conforme hemos ido avanzando por los diferentes apartados del trabajo, 
comenzando desde lo más simple como es entender qué es una fotografía arquitectónica, pasando por conocer 
al fotógrafo que vamos a estudiar para posteriormente entender muchos de los aspectos compositivos y técnicos 
que lo hicieron resaltar frente al resto. Todo este estudio previo nos ha servido para en el último punto mostrar que 
con herramientas informáticas podemos lograr resultados similares atendiendo a los aspectos compositivos de la 
fotografía de Shulman.

Llegados a este punto hablaremos acerca de hacer un uso inadecuado de estas herramientas, es posible que a través 
de estas busquemos exagerar ciertos aspectos del espacio de una manera irreal, lo cual puede conllevar a engaños 
tanto al observador como al mismo creador. Debemos evitar este tipo de acciones ya que es muy fácil que a partir de 
una herramienta donde se puede hacer de todo busquemos estrategias malintencionadas para engañar al espectador 
y mostrar un espacio que nosotros mismos sabemos que no es así.

Para poner punto final a este trabajo y haber pasado tantas horas investigando y analizando fotografías espero que 
este documento sirva a futuras investigaciones, sirva a mi propia capacidad de proyectar y aprender a cerca de lo que 
a mi tanto me apasiona.
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“La supresión del sonido y del movimiento, la supresión de la orientación, la reducción de la experiencia plena a una 
imagen meramente estática y bidimensional, aumentan, paradójicamente nuestra sensibilidad al espacio, lo que parece 

ser un efecto secundario afortunado de la representación de la arquitectura en la fotografía.”39

39 Cita traducida del artículo The Aesthetics of Space 
(Mattens 2011, 114)
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