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Luego de agotantes horns manejando pot
las vias interestatales que atraviesan Cl
paisaje estadounidense, tino se acerca i Ia
rnuy esperada Area de descanso. Entre las
opciones de alojamiento para Ia noche, se
presenta Ia opción del “Hotel Tropical”
que, a pesar del contraste con su entorno,
promete evocar el lujo de los famosos
resorts del trópico y todas las comodidades
con ello asociadas. La habitación ostenta
mobiliario de madera y sabanas coioridas,
lAmparas de pajilla y colores pasteles en las
paredes. Losdesayunos son festivosyvieien
acompanados de bebidas de frutas heladas
con sombrillitas. En el Area recreativa no
faltan Ia piscina, las sillas para broncearse
y varias hamacas con una impresionante
vista a sembradios de trigo o rnaiz. En
fin, Ia construcción de este espacio busca
crear una experiencia que intenta evocar
Ia percepción de una narrativa tropical.
Norman Klein, escritor en temas de cultura
de masas yestud los urbanos, define este tipo
de espacio o experiencia bajo el concepto
de scripted space’, un entorno pot el que
Se pasea o se navega (un centro comercial,
una iglesia, tin casino, un parque temático,
un juego de computadoras), diseñado para
poner de relieve el recorrido del espectador
-ci espacio intermedio- y no, los trucos que
se exponen. Este tipo de espacio permite al
espectador/usuario entrar y sentirse como
Si tuviera opciones ilimitadas, incluso
cuando Ia realidad del espacio esta diseñada
con extrema precision para un objetivo o
“modo de ver” concreto. Puede equipararse
ala libertad fabricada.

Klein explica que este scri~iued
space emplea en su andamiaje distintos
acercamientos efectistas destinados para
provocar un grado de inmersión en el
espectador/habitante que lo recorre. Dc
modo que se privilegia al habitante en el
“interior” del programa y Se introduce una
narrativa de “darse por vencido” ante una
figura de poder (libreto). A tales efectos
el espacio Se debe fotmar mediante Ia
utilización del artificio para emular una

“naturaleza” “lo pie parece natural a
nuestros ojos” ).

En eser cia, el scripted space qu iere
comunicar no selo las posibles lecturas de
sus elementos constructivos (Ej: lasescaleras
implican Ta posibilidad de movimiento
vertical , sino que también utiliza signos y
elemencos comerciales, politicos, culturales
o sociales que se perciben en ci recorrido.
El libreto que enplea es uno que afecta Ia
manera en que el espacio es visto en funciOn
de intenciones que transcienden los efectos
visuales. En Ia ~squeda se logra que una
persona Se incluya en un espacio con el fin
de venderlo como producto o ideologia:
get the spectator to commit.”

En esa misma linea vemos que
el estilo barroco dcl siglo XVII buscaba
emplear el artificio en sus planteamientos
para afectar las susceptibilidades
emocionales del espectador.4 Ya no bastaba
confundir ci ojo con Ia “copia” fidedigna del
objeto que se presentaba (Ia naturaleza del
objeto), sino que se preferla Ia idealizaciOn
de ese objeto, a través del artificio, para
lievar a cabo su representaciOn de Ia
experiencia. Un ejemplo de este tipo de
aplicaciOn lo eran los techos pintados en las
estructuras, usualmente palacios e iglesias
de Ia época. Estos se pintaban para brindar
un aspecto de ilusiOn que removia el primer
piano entre el espacio y ci espectador.
drama in barope art is concerned with
the psychological and theatrical devices
[already inscribed]...it is a function of the
effects of movement...”5 Dc manera que
elementos como la sorpresa yel espectAculo
en Ia ilusidn era-i unidades dave en lograr
que el espectador lograra Ia inmersion que
Se deseaba en e scrs~t. En algunos casos
arquitectOnicos, el artificio propiciO que
ci muro del objero construido se viera
afectado geomé:ricamente para lograr Ia
inmersiOn descaja. El muro se convertiria
en una segunda fachada que Se torcia y Se

adheria a forma~ cOncavas y convexas con
el fin de resaltar los contrastes entre Ia iuz
y la sombra.6 La utilización de este muro,

y ci muro que usualmente lo apoyaba,
propiciaba unos espadios inrersticiales
(“...the space between...’), donde Ia
construcciOn dci libreto se revelaba.
Como bien dice Kitson, ci movimienro
en ci espacio y ci punro de vista que se Ic
ororgaba aT espectador afectaban Ia lectura
del libreto.

Otro ejemplo de las
manipulaciones efectisras lo emplea la Scala
Regia, en ci Vaticano, construida entre
1663 y 1666 por Gian Lorenzo Bernini.
El espacio es para uso exclusivo del Papa
e individuos a quienes les sea requerido
recorrerlas. Los demAs permanecen en
Ia base, como meros espectadores, con
una vista Onica del espacio ascendente.
La estructura que conecta el Palacio dcl
Vaticano a Ia basilica de San Pedro Cs
una que emplea perspecrivas forzadas y
cambios de tamaño para lograr el efecto de
“ascensiOn” a lo sagrado. Sin embargo, para
el póblico general, esa “ascensiOn” es aigo

inalcanzabie y meramente un cspectAcuio
pie verAn desde su base,

No obstante, Ia definiciOn del
borde entre lo real y lo creado fue una
idea rechazada en Ia creaciOn de espacios
programados para el sigio XIX. Por el
contrario, las tendencias post industriales
de Ia época buscaban reptesentar el “orden
genuino”delanaturaleza.comoseveiacn los
modelos dci jardin inglés. SucediO entonces
que Ia utilizaciOn de efecros especiales y
puntos de vista ahora se mezciaban con
lo “natural” para crear uniones difusas y
limitesdificiicsdeestablccer. Klein expone:
“...after 1780, most lavish Baroque effects
no longer were produced. The Gaudiest of
them were displaced by modernist special
effects, by panoramas, vertiginous towers,
industrial rides,” Asi se explica Ia obra en el
libro The Sea rchJ’or 54/ donde se prcsenta
una büsqueda pot volver a Un t~~O dc
condiciOn paradisfaca, donde laestilización
de esta naruraleza liega a percibirsc
como algo mAs real que lo “natural”,
eliminando aqueilos sistemas artificiales
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del precedente barroco y sustituyendolos
con ci artificio que difuminaba estas
fronteras. Este acercamiento al scripted
space se hace evidente en jardines corno Der
Landschaftsgarten en Munich.8 Disenado
para ci año 1927, ci jardin presentaba a
todos los efectos un paisaje idilico, ci libreto
de lo que Ia naturaleza debia set. Sin lugar a
dudas, ci nuevo e ideal paisaje construido
era precisamente un avatar del ideal que
llevaba su libreto.

Es evidente, entonces, Ia idea
de que canto ci Barroco en ci siglo XVII,
como ci Romanticismo dci siglo XIX-XX,
creaban Ia distinción entre una realidad y
una fantasia. Dicho de Otto modo, ambos
paradigmas se valfan del cruce de limites
encre Ia “reahdad” y Ia “fantasia”. No
obstante, los parámetros que definen un
scripted space a menudo traen a colación
‘a posibilidad de Un scri~ot omnipresente.

Es considerable la posibilidad de que todo
libreto es uno que se ye influenciado por
los discursos ideolOgicos, ontoiogicos y
epistemolOgicos que se acurnulan a craves
del tiempo. Un libreto se ye afectado pot
ei(los~ anterior(es). Con esta acumuiación,
los significados y las extensiones de cada
uno se mczclan, de manera que Cl diseñador
ticne que manejar las implicaciones de los
libretos anteriores para lograr un libreto
que sea efectivo para lograr inmersidn.
Cabe mencionar que con esta acumuiaciOn
se crea una falta de especificidad en esos
libretos en cuanto a sus significados.

Pero, ~quC sucede cuando Ia
fantasia se descompone y ci andamiaje
del libreto se hace evidente? Paul Virilio
plantea que, con Ia creación de un sisterna,
su descomposicidn Cs inevitable;

The accident is an invented miradc, a secular
miracle, a revelation. K/hen you invent the
ship, you also invent the shipwreck; when
you invent the plane you also invent the
plane crash... Eve,7 technology carries its
own negativity, which is invented at the
same time as the technicalprogress.

Virilio llama a este evento el <‘accidente”,
donde Ia büsqueda maniática pot exorcizar
‘a duda siempre acompaña ‘a creación de
‘a iiusion? Dc ía misma manera, el diseno
de un scripted space propicia ‘a creación
de su “accidente”, y es ahi donde ci libreto
se descompone. Jean Baudrillard, teOrico
frances, escribe en su libro Simulacra and
Simulation sobre Ia inciinacidn de un
objeto a cuestionar lo fantasioso y a validar
una realidad aparente: “Simulation is...

dangerous because it always leaves [itself]
open to [the] supposition that, above and
beyond its object, law and order itself
might be nothing but simulation.” En fin,

y a tono con el argurnento de Virilio, to
que Baudriiiard rrae a colaciOn Cs que con
Ia creación de Ia fantasia siempre existe ‘a
busqueda de Ia realidad.

La cultura en ía que vivitnos,
con las influencias de Un mercado global,
asi como influencias sociales y politicas en
dmbitos tanto locales como inrernacionales,
han propiciado ci cuestionamiento del
aspecro genuino de los objetos e ideas.
No ocurre sin razén; las imágenes que
rCcibimos y las tecnoiogias que las digieren
antes de nuestro consumo mezclan los
origenes. las intenciones y los propósitos
de manera que parecen no tenet sentido o
Un inicio claro. En efectc, esa velocidad a
‘a cual se percibe ci objeto causa que el este
busque presentarse dentro de esa fraccion
temporai en ‘a coal es visto. Paul Virilio, en
su libro LostDimension escribe:

The new produced and projected space has
less to do with lines, surfices and volume
than with the minutiae of view-point,
the dynamite of tenths-ofseconds. These
viewpoints are simultaneously time-points
on the tele-topological continuum of long-
distance projection reception.

A tales efectos, el objCto, operando desde
puntos de vista especificos. se fragmenta y
simplifica su libreto en ci cual Ia “realidad”,
independientemente de córno se sintetiza

y las condiciones que Ia rcdeaban, ahora se
ye editada y controlada.’° Pot otra parte, Ia
seleccidn de los puntos de vista crea otros
puntos de vista que no operan a favor
del libreto, sino que buscan deshacerlo.
Baudrillard expone que ci resultado del
fiujo de informacion, y los medios pot los
cuales viaja, propicia que el objeto que se
nos presenta no sea más que un avatary una
simulación de Un posible original “real”.”
Esto presenta un tipo de contradiccion en
cuanto al comportamiento del individuo
antcladiferenciaentreio”real”ylo”ficticio”.
Pues, al seguir el ejemplo de aquellos que
buscaban liberar mentes en Ia franquicia de
“Matrix”, se buscaria expener Ia “verdad” y
deshacerse de cualquier ilusión o simulacro.
El resultado de esta selección propicia que
ci andamiaje del libreto Se haga evidente.
No obstanre, esa busqueda pot ‘a verdad a
veces se ye opacada pot Ia necesidad de un
tipo de escape. La gente prefiere operar bajo
un numero de controles versus ci prospecto

de Ia insCguridad yin desconocido.
En ese sentido, ci individuo se

comporta de manera similar a aquellos
que buscaban permanecer en ci “Matrix”;
asi como refiexionaba Cypher (integrante
de esas “mentes libres” que preferia las
comodidades del sistema a las condiciones
de su “realidad”) al decir: “Ignorance
is bliss””. En ci campo del diseño
indistrial y Ia manufactura se utilizan
programas como C’atia para simular las
condicionCs de construcción que luego
Se apoderan del proyecto. Dentro de su
interfase virtual, ci programa presenta
en ci espacio una simuiacidn de cuaiquier
iugar o condición, ya sea teal o ficricia. Las
ventajas son evidences, ya que los cambios
fm-males o compositivos al objeto pueden
set manejados y controlados antes de Ia
concretización de so teahdad fisica. En
otras paiabras, las posibles “rCahdadcs” del
objeto y su produccidn se ponen a prueba y
se cvalCan en esta simulación mucho antcs
que en su “reahdad”. Son simulacros de
objetos reaies sin precedentes aparentes.

Es ahora, con Ia expansion
y aperturas de los limites giobales.
que han comenzado a aliviarse las
hatteras conceptuales y a expandirse las
represenraciones de los libretos. Dc ahi que

enfrentamos a un modelo de scripted
space con bases conceptuales distintas y
más dificiles de especificar que aquellas
dcl Barroco y del Romancicismo. Las
referencias para Cl discño de libretos se
yen sujetas a los cambios y velocidades, a
las compresiones de ciempo y espacio que
vemos en ins medios de comunicaciOn y a
los discursos que se anaden o alteran cada
vez.

La ciudad de Las Vegas Cs un
ejemplo que empiea a menudo Ia ucilizaciOn
del espacio programado y Ia simulaciOn de
un sinnOmero de elementos. El famoso
strip, con sus promesas de cxcCso, glamour,
estilos cambiantes y iibertad en ci ocio,
ha empleado prácticas de promociOn y
mcrcadeo desde sus principios; “. . .publicity,
not history...~3”~ Las Vegas, ai igual que orros
ences del mercado capiralista. vende orro
tipo de producto, ci qfrstyle. Ese concepto to
prcsenta Michael Sorkin, en su hbro Some
Assembly Required, llamándolo “one of
America’s biggest exports.”4 Hoteles como
ci Venetian ofrecen pequeños pedazos de
los paises que representan. Los canales
artzficiales con gOndoias. los cantantes de
Opera, las tiendas y los restaurantes ofrecen
ci ibreco de una calie veneciana por ci
precio de un viaje aI oestC del conrinente.
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“Las referenc~as para & thseño de
llbretos se yen sujetas a Uos camWos
y veDocWades, a Kas compresWnes de
flempoyespac~oquevemosen~os med~os
de comun~cac~On y a Uos d~scursos que
se añaden a se ailteran cada VCZ”

El espacio tiene todas las virtudes del
destino que emula sin los “problemas” de it

a un pals extraño con un idioma, comida,
cultura y gente distinta. Todo ci script se
presenta desde lo conocido, y ci temor del
unknown ya no está presente. Este tipo de
recorrido se repite varias veces a lo largo
del strip con hoteles y atracciones a escalas
de sus originales como New York-New
York y Ia torte Eiffel. Cada uno ofrece una
fantasia distinta dentro dcl conjunto dcl
atractivo turistico de Ia ciudad y mdc Se
encuentra mezclado en un gran rnelnng9ot
donde las diferencias entre los librecos son
el programa de Ia ciudad.

En Disney, el concepto del
movimiento a través de las atracciones
cs parte integra de Ia pcrcepcidn del
libreto. La relación de Ia topografia con
‘a transporración Se explota. “The winter
garden evokes distance, the railroad
proximity.” Dc esta manera, se cr~a
version editada, ntis accesible y un tanto
sublime de sus originates cotidianos.
El escape Se infantiliza y el cspacio sc
convicrtc en clplayground.’5 Sin embargo,
y a difcrcncia dcl cjemplo de Las Vegas,
el libreto que emplea Disney varia en que
ci mismo sc prcsenta como el rcfcgio dc
los “peligros” dcl mundo real. A mcdo
de Ciudad Jardin, las atracciones de
Disneyworld opcran como destinos dcntro
dcl movimiento quc el esparcimiento y su
ubicaciOn implican. A tales efectos, el acto
de Ilegada a cada una de estas “plazas”
convierte en ‘a tmnica distinciOn entre lo que
podria ser real y ‘a fantasia Disney. La fuerza
labnral que Sc encarga del mantenimieato
de los parques permanece escondida de ‘a
vista del espectador. Ellos transitan :tmncles
soterrados que conectan las atraccinacs
y diferentes puntos de salidas que haren
quc el mantenimiento dcl parque sea una
actividad inconspicua y rara vcz vista pot
quien compra un boleto. Los edificios

usualmcntc presentan una de sus fachadas,
dejando el resto para utilidades o Ia misma
estructura del artificio. Los controles sobre
ci libreto llegan a tales niveles que Disney,
en un atentado de limpiar el libreto de
toda posibilidad de accidentc, intentO
rcstringir el cspacio aérco sobre sus parques
para elirninar Ia posibilidad de quc un
aviOn volara sobre los parqucs y sacara a
quien lo vicra dcl imaginario “Disney”)6
El resultado lleva a quc los clcmentos que
componcn el scrz~ted space se muevan a scr
vistos y consumidos ala vclocidad a Ia que
el habitante transita pore1 parque.

La misma rigurosidad en
controlcs de perccpciOn y el manejo de
los cspacios que Ilevan a Ia inmcrsiOn de
un libreto sc puedc vet en otros campos
(un tanto mas cotidiano) del diseño. A
modo dc desarrolios urbanos, los modclos
dcl Nuevo Urbanismo de ‘a decada de los
noventa buscaban patroncs más densos de
asentamiento (en vez dcl famoso sprawl),
alternativas ecolOgicas a los medios de
transportaciOn ye1 revivaldc Ia cultura del
peatOn. El librcto de cstos cspaciosprofesaba
un tipo de hegemonia sobre las tendencias
de csparcimien:o y comporramientos
“desmcdidos” de otros ejemplos~
Dc su viajc al poblado nuevo-urbanista de
Charleston, en Carolina del Sur, Sorkin
escribe: “I was knocked out by the languid
beauty of the place, the charm and intimacy
of its streets, the Deauty if its buildings, the
situation of the town on the water.”8

Los desarrollos dcl nuevo
urbanismo crcaron para el habitante un
libreto de “calidad de vida” que mancjaba
regulaciones en Ia construcciOn, cOdigos
de comportamiento y una “esterilidad
dcmográfica”. Los dcsarrollos sc
construyeton bajo un libreto de seguridad

y ausencia dcl aparente “riesgo”, a lo que
Sorkin responde: “...a single species (the
white middle class) in a habitat of dulling

uniformity, the New Urbanism seeks the
stability of the perfectly predictable, a
Prozac halcyon on which nothing can go
wrong.”9

Sin lugar a dudas, vemos •que ci
Nucvo Urbanismo cs un modelo de scrz~ted
space, donde se dicron los parãrnetros para
‘a inmersiOn. Cabe entonccs preguntar
~cOmo opera ci accidente en cstc cspacio
programado? Si bien los desarrollos Sc
rigcn bajo tales reglas de comportamiento

y manejo de espacios, Cs lOgico pcnsar que
los clementos cxcluidos en un mon:ento
se mostrarán como el accidenre del
Nuevo Urbanismo y las fucrzas quc lo
“dcscomponcn”. Jean Baudrillard expone
lo siguiente en su libro El crirnenperj2’cto:

eYpor qué tenemos que descifrarlo, en lugar
tIe que irradie su ilusion como ial, en todo
sit esplendor? Foes hien, tam bién eso es tin
eni~’nia, y forma pane del en4çma que no
podemos soportar so cardeter entgmdttco.
Que no podamos soportar sit ilusidn ni sit
apariencia puraJhrmaparte del muncie.26

Pero Cs cuando el libreto Sc aplica a
condicioncs cotidianas quc sc hacc prcscntc
ci discurso cntrc lo real y lo imaginado y
su incompatibilidad. En csa misma linea
Ia validcz dc tales espacios podria ser
cucstionada, de igual mancra quc buscamos
en Ia naturaleza los significado de los
misterios y las vcrdadcs.

La cscalcra papal, y Ia perspectiva
quc prcscnta al espectador, ileva consigo un
librcto de ascensiOn a lo divino, aqucilo a
lo quc todo “buen cristiano” dcbc aspirar.
Si tomamos los dibujos arquitccrOnicos
de Ia escalcra como punto dc partida para
modclar ci cspacio en trcs dimcnsioncs,
comenzamos pot pcrcatarnos dc quc Ia
pcrspectiva cs una quc Sc construyc con
ci ccrramicnto de los muros a lo largo de
Ia cstructura. El discño, adcmás, utiliza ci
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clemento vertical repetitivo de las columnas
para reforzar esta perspectiva. Un cambio
en ci tamaflo de las coluinnas conforme Se

atraviesa hacia el tope de Ia escalera reafirma
a~n mas ci propOsito de fuga.

El efecto deseado es visto, sin
duda, en Ia base de las escaleras, ci ánico
punto de vista disponible al espectador.
Sin embargo, al colocar el punto de
vista al tope de Ia Scala Regia vemos una
pers’pectiva totaimente disirnil al punto de
vista convencional. El ancho del corredor se
reduce desde Ia base, donde ostenta más de
veinte pies, de pared a pared, hasta ci punto
donde el corredor se reduce a un pasillo
efectivo dc menos de seis pies de ancho.
Efectivamente, con cambiar ci punro de
vista del espectadoren Ia escalera, Se muestra
el sistema que la construye y Se descompone
la fantasia que pretende create1 libreto. Pero
tal descomposicion no se basa (anicamente
en cambiar el punto de vista dcl espectador.
Cabe entonces preguntar: ~cOmo se asume
y se presenta el accidenre en el scr4Pced
won’t1? Esta investigaciól busca presentar
una posible alternativa a cal pregunta.

En efecto, el accidente (véase
ci evento dondc Ia fartas~a muestra su
estractura), debe formar pane intcgra del
recerrido. En Ia manera en que ci mismo

haga evidente dentro dcl scripted space,
Ia ilusión que busca colKretar Se presenta
con’o “controlada” dentro de su entorno.
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