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LA PERSPECTIVA RENACENTISTA Y LAS DIMENSIONES DEL ESCENARIO

Trazados geométricos del escenario. La relación con la boca
de escena. La profundidad. La altura. El proscenio

Por lo general, los escenarios de estos
teatros tenían igual profundidad que
ancho y que altura. Dicho volumen
superaba al propio de la escena,
generando espacios de apoyo para el
movimiento y depósito de maquinaria y
/o escenografías.

Un elemento fundamental en el dimen-
sionado es la boca de escena, que pue-
de variar en sus dimensiones según la
capacidad de la sala, teniendo un an-
cho de 12m como en el Sol ís, y
pudiendo llegar a 15 metros en teatros
de capacidad mayor, como por ejemplo
el Scala de Milán.

Como criterio básico, generalmente se
tomaba como ancho de escenario el

doble de dicha bocaescena. A los
costados se disponen los hombros del
escenario.

Su profundidad está determinada por lo
general con la ubicación del último te-
lón, dejando un pasaje libre por detrás
del mismo.

La altura del escenario debe permitir el
movimiento de escenografías, en lo
posible es deseable que la altura del
piso del escenario a la parilla supere el
doble de la de bocaescena.

En el Teatro Solís, tenemos 10.50 m de
altura de bocaescena, y 18 m del nivel
de piso de escenario a la parrilla en la
situación actual.

Boca de escena y escenario del Teatro Solís



83

EL PROYECTO DEL ESCENARIO DEL TEATRO SOLÍS

La incidencia del punto (foco perspecti-
vo) en la definición del escenario no
fue considerada aún. Algunos autores
toman el foco I como la ubicación del
último telón, el que cierra la escena,
mientras que para otros define las ra-
santes de las bambalinas y la ubicación
de la capilla.

[...] El foro que se eleva desde el
piso del tablado del proscénio has-
ta el punto mas culminante de los
techos, llena el espacio que le co-
rresponde, con los corredores, má-
quinas, puentes que mueven las de-
coraciones en el sentido vertical;
incluye tambien los tambores del
telon de boca, lo del comodin ó te-
lon segundo: aun ofrece el oportu-
no lugar para situar el telon-metáli-
co, habiéndose en la composicion
previsto su colocacion, como el pre-
servativo mas cierto para evitar
pronto, en caso de incendio, la co-
municación de las llamas á la platea
y palcos, conservando intacto todo
el edificio que existe desde el pros-
cénio hasta la plazoleta. Las escale-
ras que comunican del foro á las
máquinas estan situadas fuera de él,
para preservarlas de los accidentes
del fuego, siendo sabido que este
incidente, cuando tiene lugar, es en

el foro donde se manifiesta. La mis-
ma prevision se ha tenido para los
cuartos ó tocadores de los actores
á los pertrechos de la iluminacion y
combustibles: en una palabra el
foro, que mas propiamente es el tea-
tro, ha ocupado mi atencion para
lograr que su servicio esté desem-
barazado de todo obstáculo que
pudiese hacer temer por su conser-
vación.

En este concepto, pues, están distri-
buidos, de la otra parte del muro
del circuito del mismo foro, los cuar-
tos de los agregados al teatro.

Desde los puentes de la maquinaria
se comunica con el entrepiso, que
pasa por encima del cielo raso de la
platea, y de allí al taller de pintura
de las decoraciones, que se halla
situado en la parte superior que co-
rresponde á la pieza central del sa-
lon de descanso y de los átrios de
las escaleras. [...]

[Extraído de la «Memoria que
acompaña los planos del Teatro,

proyectado por el Ingeniero
Arquitecto Carlos Zucchi. Descripción

del Teatro».]

Sector de Corte Longitudinal, Proyecto Solís, 1841
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Proyecto Zucchi, 1841

Estudiando las salas euro-
peas, vemos que para los es-
cenarios predomina la for-
ma cuadrada, que aumenta
su profundidad con agrega-
dos, como la capilla. Dentro
de los posibles referentes
mencionados en la memoria
de Zucchi, el de mayor capi-
lla es el teatro de la Scala de
Milán.

En el Proyecto Zucchi, se com-
prende como espacio de es-
cena un cuadrado de 24 va-
ras (20,64 m) x 24 varas (in-
cluyendo las pilastras latera-

les). De pasajes laterales que-
dan 2,5 varas (2,15 m) para
cada uno, y aproximadamen-
te 7 varas (6 m) para una do-
ble crujía de camerinos, sec-
tor que incorpora un cuadra-
do central como capilla.

La profundidad total del esce-
nario se puede estimar en 32
varas (27,50 m). Si medimos
la situación actual, incluyen-
do palcos secretos y prosce-
nio, así como la ampliación
sobre la calle Reconquista, es-
taríamos también en las 32
varas.

Proyecto Garmendia, 1841

En los proyectos posteriores,
del arquitecto Garmendia en
1841 y 1850, los escenarios
son más reducidos. En el pri-
mero el espacio de escena es
de 20,5 varas (17,63 m) de
ancho entre pilastras por 18
varas (15,48 m).

Posteriormente, en 1850, se
reduce aun más, ya que la
sala crece al disponer una
herradura más elongada, si-

milar a la del proyecto de
Zucchi, por lo que se ve re-
ducida la distancia entre el
muro que contiene la boca
de escena y el del fondo del
escenario.

La doble crujía de camerinos,
presente en el proyecto de
Zucchi —de 7 varas (6 m) de
ancho, aproximadamente—,
se simplifica y queda de sim-
ple crujía hacia la calle.

Las dimensiones del escena-
rio al momento de su cons-
trucción responden casi exac-
tamente al proyecto de Gar-
mendia de 1850: 29 varas
total de ancho por 17 de pro-
fundidad, lo que equivale a
unos casi 25 m por 14,62 m.

Realización, 1856

El espacio de hombros se ve
comprometido por las pilas-
tras de apoyo de las cerchas
de la cubierta, que dejan para
la escena un ancho de 20 va-
ras (17,20 m).

Proyecto Rabú, 1875

Rabú prevé, junto con la cons-
trucción de los accesorios la-
terales, la ampliación del es-
cenario mediante la construc-
ción de dos espacios de 4,80
m de ancho por el largo del
escenario, perfectamente ilu-
minado y ventilado.

Proyecta además dos accesos
y escaleras a ambos lados de
la sala, para el ingreso del
público que llega en carrua-
jes al Teatro, y también como
escaleras de salida.6

6 Ver Proyecto Solís, Proyecto Rabú, Accesorios, 1868; p. 24.

Modificaciones de 1885

En ese año se demuele la fa-
chada posterior, sobre la ca-
lle Reconquista, y se amplía
el fondo del escenario.

En cuanto al ensanche del
escenario, creo conve-
niente que este se verifi-
que como hasta la penúl-
tima pared del fondo, con-
siguiéndose así una pro-
longación de 3,45 metros,
que agregados a 17,14
metros darán un resulta-
do de 20,59 metros de
fondo, muy suficiente en

7 Ver Proyecto Solís, Construcción de Accesorios, 8 viviendas de alqui-
ler, Andreoni 1885, p. 30.

el caso actual, mucho más
si se deja un hueco en el
centro de la misma pared
hasta la última del fondo,
que en caso necesario, y
convenientemente combi-
nado con las decoracio-
nes, puede aun figurar en
ensanche mayor.7

Se realizan modificaciones
estructurales, utilizando una
estructura de hierro que per-
mite eliminar parte de las pi-
lastras laterales a la escena y
muros de apoyo.

Proyecto Garmendia, 1850

En 1850, se suceden una serie
de modificaciones5  que hacen
de la elipse una figura más alar-
gada. Conservando las medi-
das generales del cuerpo cen-
tral, se agranda la sala y se achi-
ca el escenario, el cual queda
de aproximadamente 17 varas
de profundidad.

Los palcos secretos han redu-
cido el tamaño del escenario
en 3 varas; se mantienen los
pasajes laterales y se reducen
los camerinos a un ancho de
3 varas (igual que en el pro-
yecto del año 1941).

RELACIONES DIMENSIONALES DEL ESCENARIO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL TEATRO SOLÍS
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Estructura de bajoescenario del Teatro Solís.

Escenario del Teatro Solís.
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