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De todas cuantas formas culturales ha producido Occiden

te, desde la Grecia clásica hasta ahora, la que con mayor fuerza 

y radicaliáad ha roto la complicidad del hombre consigo mismo y 

con su clase, ha sido el Teatro. 

Merced al Teatro hemos podido percatamos de que no so— 

mos como creemos que somos en el ácibito de la fíazón y de la con

ciencia, esto es, en cuanto atañe a nuestro yo y también en cuan 

to se refiere a nuestras perfecciones e imperfecciones de clase. 

I 

Un pueblo cuya vida ha sido representada directamente en / 

la escena, sin someterla al cuño de la tradición mítica y sus -

formas, es un conjunto humano que se ha visto individualmente -

castigado por la crítica y la advertencia constantes. El Teatro 

muestra lo que somos a través de lo que no somos y el Teatro es

pañol, según este criterio, ha sido, lo mismo que el Inglés, ob

jetividad creadora y acicate permanente para nuestra profunda re_ 

visión. 

Conviene que se sepa esto y se aprecie, en sus diferen— 

tes niveles y modos, siguiendo la aventura del Teatro en cuanto 

institución, que tantas sospechas ha levantado en España, donde 

la crítica que rompe el equilibrio superficial de nuestra intimi. 

dad ha sido siempre mal acogida y con frecuencia perseguida. De 

aquí la importancia profunda de esta exposición aparte de su -

grande belleza y cuanto significa para la historia de la Ciudad 

de Madrid, desde los primitivos carnavales hasta los acicalados 

y con frecuencia impropios Teatros decimonónicos. 
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í Ayuntamiento de Madrid



5 

•-5 

•i 

:3 

:5 

"Todo lo qua no as literatura teatral", podría ser el subtitulo 

da esta Exposición que se inaugura en el IDuseo municipal y que con

memora al IV Centenario del madrileño Corral del Principa. 

Cs perfectamenta conocida la importancia del Teatrs an nuestra Vi

lla. ITuchoa y muy valiosos estudios ha merecido, pero nunca sa había 

dedicado una Exposición a ase mundo "parateatral" que son los decora

dos, los figurinee, loa planos; no habían sido nunca reconocidos los 

méritos de actores y actrices que son, en última instancia, quienea 

"hacen" el teatro. Solo homenajes particulares (casos de Víctor Cor-

tezo, Burmann o María Guarrero), o bien seccionas específlicas dentro 

de una Exposicifin general (la que en la Exposición del Antiguo Bladrld 

recogía los temas teatrales), pueden citarse en este aspecto. Por ella 

, nuestro Museo quiere suplir asa carencia y ha reunido planos y car

teles, decorados y escenas, figurines, fotografías, documentos rala-

clonados con ese factuoso mundo da le vida teatral madrileñe* Se echa

rán en falta algunas piezas (no olvidadas, sino que por motivos de me

ro trámite no pudieron prestarse) y algunas otras que por su extraor

dinaria calidad (Goya, Sorolley Vázquez Diez) ^e hubieren convertido 

en protagonistas de la muestra más por su firma qua por el peraonajef 

que es Justamente, lo que se ha querido evitar. 

lítuchas gracias a cuantos de modo tan generoso han colaborado con nc 

aotros para hacer realidad este merecido homenaje. Y terminemos con 

la habitual deapedide: 

"é**y aquí se acaba el sainete» 

perdonad sus muchae faitea" 

i 

mercedes Agulló y Cobo 

Directora de los museoe municipalea 
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DEL CORRAL AL COLISEO 

(Recorrido por la arquitect,ura teatral madrileña a través de una icono, 

grafía incompleta)• 

El tema de los corrales de íomedias es un tema en estudio permanente 

que, por lo mismo, aún sigue abierto. Curiosamente salo unof pocos es

pañoles han dedicado su esfuerzo a desvelar el misterio :J3 los corra

les: Leandro Fernández pJQ̂ 'stín íll* Casiano Pellic|rtL. (2) y Ricardo Se-

púlveda (3); y aun ixkHX no le han dedicado espe cial atención, sino 

sólo una parte de un trabajo más amplio. Sepúlveda sí le dedicó un li

bro que, si bien encomiable, parte de la falsa base de considerar que 

los corrales de la Pachaca y del Príncipe eran uno mismo, cuando ya e_s 

tá demostrado que no es así, sino que fueron contiguos; por otra parte^ 

el intento de reconstrucción de dicho corral, según los famosos dibu

jos de Comba (Figura 1) se ha demostrado poco afortunado. i¿j\ 

Hubieron de ser, como suele ocurrir, hispanistas extranjeros los que 

vinieran a desentrañar este interesante periodo del teatro español: 

N, D. ShergoldPi. E. VareyJ^DThon Arróniz^y^últimamente Thomas lYliddle 

toíi*) Jbtji 2. Alien (^). 

De todas formas^ nadie ha puesto aiín punto final a tan complejo te

ma y es |MMt ásto îttM» yo me voy a permitir aquí hacer unos comentarios 

sobre la existente iconografía incompleta -ya que poseemos pocos docu^ 

mentos gráficos- con la intención de aportar nuevos puntos de vista 

que ayuden a desarrollar el tema, aunque también sea inevitable decir 

cosas ya conocidas para dar coherencia al discurso. 

Soy consciente de que algunas de mis opiniones no coinciden con las 

da otros autores y de que algunas, incluso, las contradicen. Pero wttmf^ 

-i|s¿«'/*«Bü»-*a*'iEí¿i¿a«̂ <̂̂ «'*«̂ t̂ íe«*»̂  opinÍ£ 

nesy ̂ ítf̂  aunque entren en el terreno de las conjeturas, tienen siempre 

la base de algún documento gráfico o de algún texto. 

Uamos pues a realizar un recorrido iconográfico, tratando de sacar 

partido de esos datps gráficos y a la vista da lo que otros autores, 

o los mismos documentos de la época, dicen. 

Empezaremos por el principio. 

La primera noticia que sd tiene de una representación en un corral 

se halla en el "Libro de las Demandas que se hacen en la cofradía de 

la Sagrada Pasión desde 5 de Octubre de 1567 hasta 2 de Febrero de 1582", 

recogida por Casiano Pellicer %6\ ^ y dice aní: "El miércG-les a 5 de m_a 

yo de 1568 años entró a representar Uelázciuez en el corral desta casa,,," 

Es sabido que el Rey y el Consejo de Castilla habían dado a asta C_o 

fradía y a la de Nuestra Señora de la Soledad e'l privilegio de repre

sentar comedias para poder atenderAa los hospitales que las dichas co-

ll 
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fradías habían fundado. Por otro lado sabemos que la cofradía de la Pa 

si6n se había sefíalado para representación de comedias varios corrales, 

que eran: uno que tenían én la calle del Sol, otro en la calle del 

Príncipe, propio de Isabel Pacheco, y otro que tenían ajustado en la 

misma calle del Príncipe, perteneciente a N. Burguillos (M)• La duda 

que se plantea es la siguiente; si la cofradía disponía de varios co

rrales, es extraño que se haga referencia a "el corral de esta casa". 

Teniendo en cuenta que "esta casa" era el Hospital General, ¿no será 

que además de en aquellos corrales citados también se representó en el 

patio del Hospital General y que se referían a él como "el corral des-

ta casa" para distinguirlo da los demás? El plano da (Kladrid realizado 

por Pedro Teixeira en 1656 representa al Hospital General con galerías 

y corredores, muy ad hoc para su funcionamiento como corral»(Figura 2) 

Parece entonces posible que así fuese, teniendo en cuenta que en Barc^ 

lona, Zaragoza, málaga, Segovia y méxico se utilizaron los patios de 

los hospitales para representar comedias. 

lílás adelántenla citada cofradía y la de la Soledad, que se asocian 

para representar comedias y repartir las ganancias obtenidas de Jilo, 

alquilaron algún otro corral: como al de Cristóbal de la Puente en la 

calle del Lobo* Estudiando las manzanas de casas que en dicha calle se 

representan en el Teixeira,el sitio más indicado para su emplazamiento, 

si es que por entonces quedaban vestigios de aquel, estaV̂ en la esquina 

Este de la calle del Lobo con la Carrera de San Jerónimp; en este cotfifr* 

rral se puede incluso observar lo que podría haber sido el tejado so

bre el tablado (Figura 3). 

También se sabe de otro corral de comedias que hubo en la calle del 

Príncipe esquina a la de la Visitación: en el Teixeira parece que aquél 

sería el situado en la esquina Sureste que forman ambas calles (Figu-

conjunto parecido al aaterics, sin tablado aparente, pero con 

un corredor bajo sobre pilastras muy parecido a los que * sabemos que 

alojaban las gradas laterales en los corrales más desarrollados. 

Durante la década de los 70,las cofradías alquilaron estos corrales, 
* 

aderezándolos con su teatro (tablado cubierto con tejado), gradas y 

bancos, hasta que en 1579 compraron un corral en la calle da la Cruz y 

lo habilitaron para hacer comedias con la madera, asientos y demás pe£ 

trechos que tenían en el alquilado corral de Cristóbal de la Puente, • 

cesando éste como tal.(4lt) 

Este nuevo corral en propiedad, llamado de la Cruz^estaba situado 

al paracer en las últimas casas de la calle que lleva su nSmbre, lindad 

do con la Plaza del»Ange]L. Observando la única pábanta que de él conser̂  

vamos, dibuja Ribera en 1735, (Figura 5), y la de la manzana de 

casas antes aludida tal y como aparece en el ̂ ixeira, parece que la 

planta del corral encaja justamente en el ángulo Suroeste de dicha mari 
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zanaV(Figura 6), si bien)(otros autores suponen que este corral no lin

daba con la pfeaza del Ángel. El edificio poseyó en sus últimos años de 

vida una portada realizada por el arquitecto Ribera, autor, entre otras 

bellas portadas, de la del Hospicio -actual sede del Hluseo fTiunicipal-

y de la del cuartel del Conde-Duque. ̂ ^?^,^.^ ^ ^^^¿ ^ ^^c.x<^. 

Es de notar en este plano del Corral de la Cruz que los aposc::ntos 

representados en la mitad izquierda (planta superior a la de las gra

das, repfesentadas a la derecha) suponen un acercamiento a la típica 

disposición de los palcos en los teatros a la italiana, ya extendida 

por toda Europa el año en que el plano está fechado, ÍTlientras tanto 

la historia del edificio parte del teatro (en el sentido de tablado), 

las gradas en los corredores bajos laterales y los bancos; a esto se 

fueron añadiendo aposentos, cazuela^ taburetes, desvanes y tertulias. 

Al principio lo único cubierto deí^iakxH eran el teatro y las gradas, 

cubriéndose el patio con un toldo de anjeo para guarecerse del sol y 

durante poco tiempo de la lluvia; más adelante quizá se cubriera el pa, 

tio de una forma mas permanente. 

El único teatro existente hoy en día cuyo emplazamiento se corres— 

ponde aproximadamente con el que tuvo MH corral de comedias es el Te_a 

tro Español, antiguo corral del Príncipe^que fue el segundo teatro púte 

blico que tuvieron en propiedad las cofradías de los HospitalesQ" IfuA á 

inaugurado en 1583, #fit̂ griw4i»̂ q»̂ <ê ŝ̂ g4Ptfá!a6«g»<̂ p|»ĉ a»<̂ -"ga»ff-W<aoóriBK Sobre 

unos cimientos de piedra y cal se hicieron tablado o teatro para repr£ 

sentar, vestuario, gradas para los hombres, bancos portátiles, que ll£ 

garon al número de 95, corredor para las mujeres, aposentos o ventanas 

con balcones de hierro, ventanas con rejas y celosías, canales maes

tras y tejados que cubrían las gradas y, finalmente, Ciruela empedró 

el patio, sobre el cual se tendía una vela o toldo que defendía del 

sol, pero no de las aogas,,(13), Cs de suponer que durante los cuatro 

años que separaA.tOü̂ aTTTbos corrales,en el de la Cruz se fuesen haciendo 

todas esas cosas que se hicieron de una vez j1 iiiift#4it>(mr el del Princi^ 

pe. De este conservamos también una planta dibujada por Ribera en 1735 

(Figura 7). Como se veip comparando las plantas de aA^o^ corrales.la 

organización de .bM^a¿«Mito^4HHá4*M»^ si preacindimos dê  los palcos a 

la italiana jk^^pi^mmm^kmw* eh el de la CruSŝ f̂ el teatro o tablado con el 

vestuario al fondo, el patio flanqueado por los corredores bajos con 

las gradas, el zaguán de entrada rodeado por la contaduría y el guard^ 

rropa, quizá alguna tienda , la alojería dando al patio y las escaleras 

con entrada desde la calle que conducen a los aposentos y la cazuela. 

En ambos los corredores de las gradas se prolongan a los dos lados del 

escenario, donde muchas veces se situaban espectadores y otras servían 

para almacenar vestuario u objetos que habían de salir a escena. 

El teatro o tablado se utilizaba de una forma simbólica, tanto en 

horizontal como en vertical. En el primer caso^el primer termino solía 
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representar la calle, el término medio la casa o palacio y el fondo, — 

-en el caso del Príncipe claramente el espacio situado al fondo entre 

los dos pilares •( era el lugar destinado a las "apariencias", escenas 

de stjbita aparicio'ñ por el procedimiento de descorrer la cortina que' 

las tapaba, cuyo objeto era impactar al público. Sobre el vestuario, 

al fondo del tablado, había un corredor al que salían los actores cu^"^" 

JWido en la obra se necesitaba un segundo piso en la casa o una torre 

de un castillo. Esto era para las comedias de capa y aspada, ya que cjJo.v\< 

Aüdo lo que se representaba eran autos sacramentales o comedias de sari 

to3^ el simbolismo espacial del teatro o tablado se estructuraba en ve£ 

tical, ain perder la funcionalidad de su disposición horizontal. El n^ 

vel del tablado era el nivel humano o terrenal, el nivel inferior, lo 

que hoy llamaríamos fosoysimbolizaba el infierno y así era frecuente x 

ver aparecer demonios desde abajo mediante trampillas y escotillones 

practicados en el tablado; finalmente el corredor alto era el término 

celestial, habitáculo de Dios, los ángeles y los santos, ̂ wA descendían 

en ocasiones 3l tablado mediante grúas, las mismas que elevaban a un 

nivel intermedio a algún personaje que por su buen comportamiento se 

le considerase cercano a Dioa. -^ ,^^ T>^* Í * r^np^ó j O i>^' -• > i>u J> o 

Ha de tenerse en cuenta que la única escuela de puesta en escena ^M^U,''^.\^ 

que hubo antes de la utilización de los corrales fué la representación ..>6̂ ^̂  

de los autos sacramentales en las calles de ííladrid sobre carros, apar— -."'̂ T̂  

te, claro esta, de las dadas por los cómicos ambulantes sobre unas ta^ -̂*" 

blas apoyadas en unos bancos vi con una manta vieja como fontffo. Así la '\/''^^ 

puesta en escena de los corrales era la misma que la de los autos sa— f̂  ' 

crámenteles, que también se representaban en ellos,la cual era herede— 

ra directa de la del drama litúrgico medieval, basada en una concepici^^^ 

íoa simbólica «el espacio escénico y de los signos utilizados. ^ 

liifiJjir'M ,lijiî  t[T̂ nTtritnTtrrnl̂ Tignrnfiirfn-nTl-i]iln« quá^l único tsatro 

del ÍYladrid actual que es un edificio exento -es decir, que no kkmmm 

linda con ningún otro edificio- es el Teatro Real? Creo que la respue¿ 

ta está clara después de haber visto dónde y cómo se hicieron los pri

meros teatros públicos, precisamente llamados corrales de comedias por 

ser corrales (espacios libres entre casas para tener animales domésti

cos) transformados para repres ntar comedias. Por otra parte el Teatro 

Real se construtló en 1818 sobre los cánones neocloLsicos que concebían 

el edificio teatral como un monumento aislado de su entorno. 

El Teatro Esparíol, único que conserva, como ya dijimos, su primiti

vo emplazamiento comn corral.es un claro ejemplo de esta peculiar si

tuación de los teatros mad^^eños de hdy • Pero cr*Jo que su emplazamien

to no es la única reminiscencia de su origen como corral. La actual cha 

cenaydel escenario del TeatrdA Español está emparentada de algua foTuia 

con el espacio destiOado a las apariencias del Corral del Prír^cipe (Fi

gura % y ver Figura 7), Otra reminiscencia sef'ía la de los huecos curvi-
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líneos sxistantas sn la parte alta ds los muros de la sala y que flgu« 

ran en hrabados de distintas épocas (Figuras/9>, Aií y Í4) , posibles ha* 

rederos de los huecos correspondiente^ a los desvanes del corral (Figu, 

ra^J). 

De los corrales de (Tladrid s5lo nos quede por citar uno muy especial 

y es el que mando hacer Felipe IV anejo al Alcázar, en el segundo patio 

de las casas del Tesoro (muy probablemente el patio central que figura 

en el Teixeira (Figura ̂ í)j[^ jegún el testimonio de Cabrera en sus "R^ 

laciones" (1607)y para que "v/ean sus majestades las comedias como se 

representan al pueblo en los corrales que están diputados para ellos,••" 

"••• y así han hecho alrededor galerías y ventanas donde este la gente 

de Palacio, y sus majestades irán allí de su cámara por el pasadizo 

que' está hecho, y las verán por unas celosías." Este tipo de corral en 

un patio, como el que pudo haber en el del Hospital General aludido al 

principio, también se tíiá en las posadas (Alrpagro, Granada: Corral del 

carbón.).P 

( Ciartam 

pular que se hizo al lado del Alcázar, como disfrutó yendo a los corr_a 

les do verdad, xobre todo al de la Cruz, y con las representaciones co£ 

tesanas del Salón de las Comedias o Salón Dorado, también en el Alcázar, 

Pero donde el teatro llegó a su espftándor fue en el Coliseo de], nuevo 

Palacio del Buen Retiro. Este Palacio se inició en la decada de los 30, 

inspirado por el Conde-Duque de Olivaresvy bajo, la dirección de los ajr 

quitectos Crescenzi y Carbonell (Figura A4}; hoy día sólo quedan el ala 

norte de la Plaza Principal del Palacio, destinada a Rluseo del Ejército 

(Figura \%) y el llamado Casón, antiguo salóm de baile, dedicado hoy a 

Fíluseo de Arte del siglo XIX,(Figura 1^) • El Coliseo, hoy desaparecido, 

fue inaugurado en 1640 con la representación de "Los bandos de Verona", 

obra de Rojas Zorrilla inspitada en "Romeo y Julieta". Su planta en U 

era, según Calderón (ljf), "la más a propósito para que casi igualmente 

se goce desde cada una da sus partes" • Estas palabras de Calderón in

dican el descubrimiento de la perspectiva en el teatro, que había sido 

ignorada hasta este momento, con la excepción da algunos espectáculos 

que había montado 2I artista italî Dno Cosme Lotti, discípulo de Guont_a 

lanti, venido expresamente para este trabajo por orden de Felipe IV, 

Tanto era el placer que este nuevo descubrimiento producía que Su f\la— 

jestad se mandó hacer un sitial en el patio pmmm "por gozar del punto 

igual de la perspectiva"(,*^igciendo caso omiso del pateo real que ya e¿ 

taba construido, Al principio fue teatro de corte, si bien trataron de 

que se pareciese a un corral reproduciendo entre las damas la algara

bía de las mujeres de la cazuela {'iC), pero pronto se abrió al público 

para que disfrutara de las maravillas de esta nueva manera de presen

tar los escenarios. Era un teatro a la italiana, no sólo en su uso per¿ 

pectivo del espacio escénico, sino también sn su propia arquitectura. 
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basada en aquél uso, como lo había sido la del Teatro Farnese de Parma. 

construido por Giovan Battista Aleotti en 1618 (Figura JJ'®) , del que es 

claro descendiente, como la mayoría de los teatros europeos de la épo

ca. Sin embargo el nuevo nodo italiano de concebir el espacio escénico 

no llego a los corrales, que siguieron funcioibando con su concspción 

simbólica c!el j^»^^j¡^cik 6̂ Ĉ «\t=t/buo « 

p derribar los corrai 
iju&^-U^~» 

como teatros z 1 

El nuevo Teatro de la Cruz, o mejor Coliseo, como entonces se les 

Ĝ -

llamo, fue trazado por D. Falipe Duvara, venido a la Corte por encargo 

de Su Majestad Felipe V para realizar la obra del nuevo Palacio Real, 

por haberse quemado el que había en 1732^ El Coliseo de la Cruz se te_r 

miné en 1745. A este respecto quiero hacer notar la relación que existe 

entre la fachada diseñada por Juvara (Figuraj^á) y la que corresponde

ría a la planta del primitivo teatro San Carlos de Ñapóles, obra de 

GioHanni Hledrano en 1737 (Figura,^í) . No es de extrarlar que los arqui

tectos italianos de la época tuviesen una visión parecida del edifi

cio teatral, así como que un teatro tan importante como el San Carlos 

influyese en el diseño de los que le siguieron. También» presentamos m^ 

OJ^uí dos vistas de la sala del Teatro Ottoboni en Roma (Figuras 23 y 2$) 

por estar diseñeado por el mismo 3uvara. Obsérvese que hay un reloj s£ 

bre la embocadura del escenario el Coliseo de la Cruz tam 

bien poseía uno en la misma dispogicién. Por otra parte soy de la opi#» 

nién de que el xixü diseño del Coliseo de la Cruz, si bien obra del mi

mo arquitecto, debié ser mucho más modesto que este del Ottoboni. La 

embocadura que reproducimos a continuación (Figura 2?) es también del 

Coliseo de la Cruz, pero de 1785J( sin duda debida a una reforma poste

rior a su primera traza. Este dibujo que representa un telón de bola o 

una escenografía para una pieza concreta 4at̂ ai<w>MiMllMl»'i«iitieV>i»aw4e«' esté 

al igual que este otro bgiceto para un escenario de Luis Velázquez (me^ 
*" i tt J y 

ente influido por la moda de perspecti-í>claram diados del siglo XUIII)5> 

va oblicua que impusieron en la escena los Galli-Bibiena..El segundo 

encuentra también su inspiración enuas famosas "Cárceles" de Jpiranesi, 

cuya influencia fue también grande por aquellos años. 

El Coliseo del Príncipe fue construido por D. "̂ uan pautiéta Sacheti, 

Arquitecto IKlayor de (Ifiadrid, secundado por D. Ventura Rodríguez, discí

pulo que fue de Juvara, terminándose también en 1745. En 1767 se reno

varon la fachada y el interior de la sala y en 1802 fue pasto de las 

llamas, siendo encargado D. Juan de Villanueva por el Ayuntamiento de 

8u reconstrucción, ampliándose entonces el escenario (K véase Figura 7 ) 

Eb la actualidad poco queda de la reforma de Villanuevaí ya que ha su

frido varios incendios y reconstrucciones posteriores 

El Coliseo de la Cruz fue dterribado definitivamente en 1856 para ani 

pciica 
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pilar la calle de Eapoz y ITtina. 

Antes de esa fecha, en 1812» el geógrafo D. 3uan LdpeB levantó un 

plano de (Tladrid en el que se ven claramente estos dos Coliseos (Pigura'^^S 

'"^¡¡f de ejes casi perpendiculares; Norte—Sur el de la Cruz y Este-Oeste 

el del Príncipe, 

En este mismo plano también aparece el Coliseo de los CaRos del Pd-

ral (Figura^?^) fffiue asimismo se reproduce dn este otro plano de•Ctc^^'-^^ 

cJyíiUí-^ /^^/^ - WQMjt4,5í>)» Este teatro es el primer teatro público de 

empresa privada que se construyó en ríladrid; lo edificó en 1708 un tal 

Bartoli, director o empresario de una compañía italianayCon las ganan

cias obtenidas en el Coliseo del Buen Retiro, que no debieron ser po

cas, i/ino este nuevo teatro a completar el horario teatral madrileño, 

ya qur el Rey dispuso qijr? las funciones en el minii': oc hicieran por la 

noche para no interferir non las de los otros coliseos, que eran por 

la tarde y, en ocasiones, por la mañana. Con ello sospecho que empezó 

a desarrollarse la iluminación artificial en este nuevo teatro. A par4 

tir de 1719 la ópera empero a tener primacía en el nuevo Coliseo. En 

1737 hubo de rehacerse por su mala construcción y de ello se encargaron 

los a la vez arquitectos y pintores Juan Bautista Galuci y Santiago B_o 

navía. Y nuevamente en 1786 se hicieron nuevas reformas al concederse 

a los hospitales el monopolio de las representaciones operísticas. Con 

esta ultima reforma quedó* esta coliseo el más A amplio y de mejor traza 

de lYladrid, así como el de mejor decoración. 

El ultimo Coliseo del siglo XVIII ya no está en flf̂ adrid, pero sí en 

su provincia y muy ligado a ella: se trata del llamado Real Coliseo de 

Carlos III en San >Lorenzo de El Escorial, construido por el arquitecto 

francés Jaime fTarquet y reformado diez arlos más tarda por Juan de Vi-

llanueva (Figura 3í)• Su actuayestado, después de la reciente restau

ración -««ílograda por los arquitectos lílariano Bayón y J. L. lYlartín 

Gómez, no debe diferir mucho de aquél en que lo dejó- Uillanueva (Figu-

É̂otfjMJLf ras Sá' y 33). Obsérvese que corresponde, al igual que el Coliseo 

del Buen Retiro, a la tipología de planta en U, menos desarrollada que 

las de campana o herradura por aquellas fechas; obsérvese también que 

tampoco éste es un edificio completamente exento, ni su modestia arqui, 

tectónica exterior tiene mucho que ver con el carácter de monumento 

que los tratadistas da la época preconizaban. Esto es, también, sin 

duda, una herencia de los corrales de comedias. 

Con el Real Coliseo de Carlos III ponemos término a casi dos siglos 

de recorrido por la arquitectura teatral madrileña, a través de su in

completa iconografía. Si el Coliseo del Buen Retiro nos señala que el 

Renacimiento llegó a España en clava lh| barroc^, BX de fiarlos III nos 

indica que el espíritu neoclásico llegó a este país eb clave románti

ca. roAX^^ c/flvA.̂X) «-1 iX ^̂ Ô cî tS Ax ís, CLKVN'OO VWAV^L^ L J ( K U ^ }XJ^\^ - ííi^Lj 

Javier Navarro de Zuvillaga 
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Uo los Carnavalea, No Las Mayas. Tampoco esas innumerables romerías 

-luego verbenas- que según Calderón (Guárdate del agua mansa) . iban 

"desde el Ángel a san Blas / desde el Trapillo a Santiago". Las fies

tas mayores en esta Villa de la Osa y el Madroño fueron siempre, alia 

por el XVII y XVIII, las del Corpus. Verdadero eje lúdico del año y, 

en cierto modo, hito económico y culturalt 

Hoy imaginarlas nos es difícil ^ • Abarcaban la octava. Corporación 

(eran rotundamente mimicipales) y vecindario gastaban en ellas lo que no 

tenían» Fortunas; verdaderas fortunas de las que quedan puntuales cuen

tas. Sastras, modistas y todos los profesionales del vestido o el adorno 

corporal se azacanaban por colmar las exigencias de damas y galanes, que 

estrenaban aquel día. Las "prisas del Corpus". 

Toros. Exposiciones de pintura frente a san Felipe. Certámenes esco

lares j justas académicas. Recepciones oficiales. Dulces típicos. Vino de 

la tierra a raudales. Galanteos a mansalva (sl^) dentro y fuera de.los 

actos religiosos (Zabaleta los describe en su Día de fiesta por la maña

na y por la tarde)^Algazara genral. 

Los autos sacramentales movían arquitectos, decoradores, carpinteros 

y un sinfín de artesanos para los diferentes tablados y carros triunfales. 

La farándula pugnaba por representar. Poetas y autores teatrales, por 

verse en escena o en las cartelas de arcos y altares. 

Y ante todo, la procesión. Larguísimo cortejo -a veces durante seis 

horas- de todas las instituciones civiles, religiosas, militares y polí

ticas (cfr»Pinelo), visto por multitud de forasteros y estantes apiñados 

en calles, ventanas y balcones fastuosamente adornados al efecto (cfr. 

D'Aulnoy). 

En tal desfile no aS<lo figuraba lo oficial y lo Divino. Cuenta Brimelj 

"Entre los primeros pasas, ina un gran número de músicos y de vizcaínos 
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sencia del vocablo en castellano mucho antes que en francés o provenzal. 

KLda hay terminante. Pero es un hefcijo que en Tarascón desfilaba durante 

la Edad Media -y desfila desde entonces con alguna interrupción en el 

XIX y XX- durante Santa Marta un serpentazo parecido Jlamado tarasque^ o 

Si las raíces mas profundas de la Tarasca van a dar en el incoascien

te colectivo, sus antecedentes literarios remotos estarán para nosotros 

en el Génesis y otras imágenes vetero y neotestamentarias (Paniel, Apo

calipsis. #. )j especialmente. Además de en conocidos mitos paganos desde 

Asirla hasta Germania. Como ya más cercanos, habrá que pensar en los 

ludí medievales^ nunca erradicados totalmente de los templos por cánones, 

concilios, constituciones... Deberemos llamar también a capítulo leyen

das como esa de santa %rta, y las de san Jorge, san Miguel o santa Mar

garita. 

Figurones de este jaez hubo en 1324 cuando Sevilla recibió a Alfonso 

XI (Crónica.* •) y en 1392 xin dxach-alat cuando la bienvenida valenciana 

a Juan I. El nombre de tarasca aplicado a tal figura se encuentra por 

primera vez en Sevilla, 1530 (Gestóse y ^érez, Curiosidades antiguas 

sevillanas, Sevilla 1910). Y por Ispaña entera, ante todo en loa siglos 

XVII y XVIII has.ia su prohibición en el Corpus por Tea 1 cédula de 21-VII-

1780. Con todo^ha habido apariciones ocaionales en nuestros díaa# 

Pero quedémonos en ̂ adrid^ '• La primera descri/pcion conocida es 

de 1598. También salió en I6OO, I6I9, 1623... El primer diseno custo

diado en el Archivo de Villa corresponde a la de 1$56« Pa^a esta expo

sición han elegido algunas de la segunda mitad del XVII, Todas ellas 

muy genuinas. Digo esto porque ultei^iormeñte -lo demuestra su estudio 

comparativo- cayeron en el amaneramiento, se hicieron muy convencionales 

y menos sintéticas en su simbologíao 
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La tarasca madrileña era maligna siempre* No así la de Gfranadâ  por 

ejemplo, que incorporó alguna vez a la Virgen María (Garrido Atienza,-

Antiguillas granadinaa.f Granada l889)« Aquel mismo sentido sigue la de 

Toledo, representación de Ana Bolena (Moreno Nieto, Diccionario enci

clopédico de Toledo y su provincia* Madrid 197ó)* 

Representación misógina -no divinidad- del mal* 3f| pero ¿de que 

mal? Nunca males carentes de raíz morali la enfermedad, las catástrofes 

naturales, morir**• *̂ iempre será el vicio o el pecadoe *ien resumiém-

dolos todosj bien señalando los enemigos del almaf bien presidiendo 

los pecados capitales (espeoialmen<te en el XVIIl) o potenciando alguno 

de ellos? genéricamente la lujuria o la soberbia* 

Siguiendo esta línea, la representación de loa pecados es genéricas 

no suele elaborar aus efectos, ̂ a gula será un comilónl nunca quienes 

paaan hambre. La avaricia un. perapnaje ateaorandoj n\moa quienes no ga

nan lo justo* La soberbia y vanidad, una dama elegante (fea o no, pero 

elegeint̂ y mirándose a un espejoj no los humillados* Dos peleando serán 

la ira| jamás quienes son víctimas de la violencia* Una dama con su ga

lán harán la lujuriaj no una persona atropellada en la disposición, de 

su cuerpo* Y así todos* Palta de elaboradión simbólica que determinó 

^a monotonía de los temas. En vano buscará el investigador un filón 

abundante de crítica social o acabadas estamos de costumbres* Todo 

lo máa encontramos representados personajes populares entoncesj eso 

sil prestando siempre au imagen a la pauta moral* 

^a figura de la mujer completa su sentido como maestra del vicio 

tirano del hombre, gracias a esas íítipas'figurillas de menor tamaño 

^por subordinadas) que representan al género humano* Género humano 

títere de peligrosas pasiones (funámbulos, volatineros, saltimbanquis, 

arlequines). Género humano preocupado aólo de gozar locamente la vida 

(músicas, danzas). Aaí lo indican -en ocaaiones, expresamente- las 
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explicaciones incluidas en los oporttinos expedientes. 

Esta estereotipicidad simbólica de las tarr.scas venía impuesta por 

una intención diácctica mu¿í- concreta. La tarasca constituía en el fon

do una oatequesis moral» Ello explica su presencia en la procesión del 

Corpus y su orden dentro de ella. Iban delante de la parte religiosa» 

Como huyendo de presencia real del Bien, al que hacían contrapunto mí

mico y deforme. Como las dp,n?;a3, ¿l̂ '.p.ntes, mogigagga^^etc.^ ciue las a-

compañaban eran correlato a contrariis del solemne cortejo que daba 

honor a 3.a custodia» En ̂ adrid nuncaJaquellas compusieron escenas bíblicas 

o hagiograficas, como ocurre en la zona valenciana. Lo dionisísco 

queda claramente diferenciado de lo apolínê f̂̂  la solemnidad de este, 

realzada por el histrionismo kttiAMcit de aq.uel; el elocuente silencio 

de Dios, por la huera algarabía del mundoi Nunca se echen a barato 

las expresiones populares. 

Por consiguiente la Tarasca ha de ser incluida dentro de la misma 

línea q.ue los misterios y, aM^an época, que los autos sacramentales. 

Una manifestación más del adoctrinamiento teatralizante por la imagen 

durante aqaellos años. Tan potente entonces -dentro de los medios 

técnicos disponibles a la sazón- como lo es ahora o 

Y esta función, esta calidad justifican — y aconsejan- su presencia 

en una exposición dcre el teatro en Madrid. 

32 

c 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

C 

C 

C 

Cr 

c 

^ 

j 

j 

^ 

^ 

^ 

^ 

. ^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

m Ayuntamiento de Madrid



^ 

J 

.¡3 

3 

Notas (que eirven como noticia "bibliográfica) 

(l) Brunel, Voyage d^Espagne. París 1666, D'Aulnoy, Un via.je por 

España en I679, Madrid, Ed. La Nave, s. a. (trad. L. Huiz Contreras). 

Very, The Spaniah Corpus Christi Procesaiont a literarv and folklorJO 

study. Valencia 1962. Y, en suma. Deleito Piñuela en BEAM (192?) PP 

563S. 

(2) Shergold y Varey en Clavileño (l953), nO 20. A. Calderone, El entre

més de Bartolo Tarasca, Messina 1979 -

(3) ̂ ara Francia: Dumont, La tarasque, París 1951» 

:AAACX^V 

(4) Estudio/y reproduoción de las madrileila'i en Bernáldez Montalvo, 

Las tarascas de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, I983 (en prensa). 

33 

Ayuntamiento de Madrid



>m 

Ayuntamiento de Madrid



^ 

J 

^ 

^ 

• ^ 

^ 

^ 

^ 

Ti 

3 

'DI Ayuntamiento de Madrid



^m 
^ / ; 

r 

te 

c 

1 

B -̂  Ayuntamiento de Madrid



f̂  
J 

J 

J 

'i 

:3 

ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN ESCÉNICA 
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ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN ESCÉNICA 

í l l s t í r l a y ref lexión de un extraño matrimonio -

c/. >-^a«->. "UoM 7̂ '̂̂ *̂-*̂  

El proceso de creatclán artística transita siempre, 

como condición mentil, por la necesidad de materializar las ideas y 

las sensaciones que surgen en el instante del encuentro de ese punto 

luminoso que ?s el objetivo y génesis de la obra de arte. 

En el teatro, y por tratarse siempre de "persona

jes" a los que sucede "alr^o" en un espacio determinado, es incuestio

nable la necesidad de concrefciíín espacial y material,al efectuar la 

lectura de un texto dramático. De ahí que la relación entre Director 

de escena y Escenografía sea.en infinidad de ocasionesyObscuramente 

divisible. 

En la actual idaci la constante especialización a q 

que nos vernos sometidos en nuestra labor por e] sistema de producción 

en que nos vendos inmersos, ha.ce pensar que el Bscenóí;^rafo y el Direc

tor, tras una puesta de acuerdo en las ideas básicas del trabajo, 

pueden reali7;ar su trabajo craativo ríe forma individual para conjun

tarse en la recta final; nada más lejos de ísta idea. Son dos partes 

del fenómeno escénico tan intimamente relacionadas, que podemos de

cir que en todo Director de escena reside un Escenó^^rafo y o^ue todo 

Escenógrafo contiene la necesidad de erigirse en Director. 

A finales del XIX aparece la figura del Director 

teatral con denominación especifica, en épocas anteriores y relacio

nado con la interpretación lírica, existe el "Maestro de Escena", 

siendo muy difícil establecer una separación clara entre 5ste oficio 

y el de Autor, Productor, Actor, Pintor y Compositor a lo largo de 

la historia del teatro occMental. 

Será interesante escrutar en el pasado, a la luz 

de los materiales literarios e iconográficos, para acercarnos a las 

transformaciones y relaciones que los "oficios" que nos ocupan han 

experimentado, hasta convertirse en las figuras que actualmente re-

conécemos, en la necesidad de confrontarlos en la práctica teatral 

y poder ofrecer algilnos aspectos del tema a reflexión. 
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Trasladamos a los convulsos tiempos de la 

baja Edad Media parecerá adentrarse con exceso en los orígenes 

del teatro europeoj no obstante, es ineludible hacer referencia 

a las manifestaciones primeras de lo que,unido al reencuentro 

de la arquitectura y literatura Clásicas, darán como resultado 

las formas teatrales tal como hoy ^as conocemos. No es necesario 

recordar la importancia y finalidad pastoral que la Iglesia ha 

tenido en las primitivas manifestaciones/representadas en los 

Misterios y los Autos.que se celebraban en las ciudades populo

sas con motivo de las principales fiestas religiosas y que la 

Iglesia Católica ha conservado hasta nuestros días. Lo importan -

te a recordar esta relacionado con la Puesta en Escena de dichos 

actos para comprender los pasos posteriores y la relación que se 

establece ¿entre los "decoradores", pimtores, arquitectos y arte

sanos y los directores de esos espectaculos./ror los escasos ma

teriales documentales que han llegado a nosotros podemos recons

truir lo que sería la organización de un Misterio o un Auto Sa

cramental^ después de que estos fueran sacados de las iglesias^ 

debido a lo tumultuoso e irreverente del suceso social;y antes 

de la realización de las dramaturgias nacionales en los siglos 

XV y XVI. Cofradías o Oongragaciones de fieles|SUjetos al culto 

de determinado^ Santos o iglesias y agrupados generalmente por 

gremios, formaban los distintos grupos que cor^fornarían en su 

glowalidad el Misterio representado. Este era regido por un 

autor, intelectual gondralmontc rftlacionado con la Iglesia, 

que coordinaba cada uno de los bloques ordenando su participa

ción, diseñando los espacios (estancias) e inventando todgdo 

relacionado con la tramoya y #ilfectos especiales ;Con objeto 

de entretener, admirar y convencer a la concurrencia que espe

raba todo eso y más en fiestas tan señaladas y escasas. Solicita

ba el autor la colaboración de arquitectos y pintores para la 

realización de cada una de las"estancias" como marco a las dis

tintas secuencias de la historia representada, siendo de /opre-f*̂ ^ ^ 

oontación obligada las que siimbolizaban el Cielo, el Infierno y 

el Purgatorio y lan demás relacionadas con el argumento de la 

historia contada. Para los efecto» especiales se solicitaba la 

ayuda de los más ingeniosos artesanos, carpinteros, artificit**^, 

para conseguir lleimas y humos en el Infierno, lluvias y toríiien* 

tas, santos que se elevan por los aires, demonios tragados por 

la tierra y demás milagros que despertaban la admiración del 

ingMjnua publico que abarrotaba la plaza donde se desarrollaba 
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el espectáculoydiopuQOte en diferentes tablados en cada uno de los 

cuales tení'a» lugar uno de los episodios, otras veces la dfe^oel-

o44«i se establecía sobre un solo escenario longitudinal donde 

eran oolocadao las "estancias" por orden cronológico y siempre 

con accidn simultanea, de modo que el espectador se trasladaba 

de una a otra para seguir la M £ S & « 
que j 

Este tipo de espectáculos religiosos^ teman 

lugar en todas las ciudades importantes europeas, compartían la 

atencio'n popular con las "entradas", las "farsas" y los principios 

de la"commedia all improviso" o Comedia del Arte. 

Las Entlradas Triunfales consistían en una 

especie de desfile (cabalgata) compuesto por representaciones de 

todos los estamentos sociales de la ciudad que lucían sus mas esplen
dorosas galas y tMÉn una serie de carrozas decoradas con todo el 

fasto e ingenio de los mejores artistas y artesanos, traídos de los 

puntos mas distantes para ennoblecer la ofC€iWtl que dicha ciudad 

realizaba a los principes o reyes con motivo de su acceso al poder, 

visita o fechas muy seílaladas y protocolarias. Todo en función de 

desplegar el poder terrenal que la nobleza,y el clero^ en lo espiri

tual, ejercían sobre el pueblo y que con estas magiiificcncias 

llenaban de fervor y admiración aunque no consiguieran satisfacer 

sus estomagoS-f, que era la otra cara de la moneda. 

y en esa otra cara se situaban las Farsas y 

Comediantes ambulantes, que utilizando los materiales sociales del 

momento, construían sus obras y realizaban sus improvisaciones^con 

un carácter crítico y constatatflo:'io de sus miserias y alegrías^ que 

les valían la persecución del poder civil y la excomunión ue la 

Iglesia. La historia de los orígenes del renacimiento teatral se 

encmentram en la fusión de ístas experiencias y el doscuurimien-

to,por parte dé los humanifistas, deí-legado de los clásicos. 

El siglo XVI podemos considerarlo como foco 

de investigación primordial puesto que ^s en estos momentos cuando 

puede decirse que los teatros nacionales europeos comienzan a de

finirse con personalidad propia y guardan a su vez similitudes 

adquiridas en el proceso anterior. No olvidemos la importancia 

que en todas las artes tiene el renacimiento italiano. 

El autor adquiere a partir de esti 

período una importancia primordial, y es a través de sus obras 

y escritos donde recogemos la evolución del aparato escénico. 

^aúamagtmMom Entresacando de sus versos las acciones indicadas y 

los portentos que suceden comprendemos quién era el Director de 

escena. Sabemos que las compañías estaban regidas por los primeros 
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actores texlaxjBiiBpKfry que se erigían en empresarios de las mismas; 

por ello la Bifeoidn artística recaía en sus criterios y éstos 

estaban intimamente ligados con los del autor. 

El lenguaje escénico se regía dentro> de un 

códice que el espectador había asumido con el habito y que presenta 

las variantes, poco sensibles globalmente, de las distinta^ áreas 

sociales del mapa europeo desde la perspectiva social y geográfica. 

Dos son los tipos de teatro que conviven hasta muv entrado el XV1II¿ 

el popular y el cortesano^ yq[W^ >o nutr^t el¿ unQ jLo]¿ iiin ^»<»<B¿A8-

ratido qMü lu5 profesionales eiai los mismos^ HuSSSSiSíSSSÉSí* teniendo 

tambi<íia los autores que atender a ambas solicitudes. 

Italia^con su ejplendido bagaje artístico, es la 

introductora de toda la técnica de decorados y de maquinaria escéni

ca. Asimismo, en lo relacionado con los recintos teatrales, sus 

arquitectos comenzarín por la reconstrucción de teatros a semejanza 

de los clásicos tV̂ ŷ̂ l>>̂ ^̂ ŷy?g«Ŝ wxt?iytwtwr]pT«t«nETrfwŷ wxíK con una 

subjetividad entrañable que en su evolución rf»vwT-TgMw y confronta

ción con las soluciones arquitectónicas de otros paises, da como 

resultado lo que en la actualidaJL damos en llamar Teatro a la Ita

liana. No olvidemos que en Italia, tiene» sus comienzos «̂Mito*»n 

el teatro lírico, la Opera, donde sus argumentos, extraídos de los 

relatos bíblicos, de leyendas y novelas caballerescas, necesitaban 

de un aparato escénico fuei'a de lo común comparado con el teatro de 

verso. No solo son los compositores los que invadirán todas las 

cortes europeas, sino los arquitectos,Vpintores y como no, los_ có

micos. En el momento que se decide la construcción o upioooien per-

mane±e de les locales que den albergo a las compañias de cómicos 

ambulantes, en lo que al teatro popular se refiere, comienza el 

período deslumbrahte de la afirmación de las dramaturgias naciona* 

les. Inglaterra, Francia y España constituyen el punto de referencia 

obligado por la decisiva impatancia que sus manifestaciones teatra

les^ tendrán en la historia de nuestro teatro. La puesta en escena y 

por tanto la escenografía en estos teatros populares, estalla obli

gada a respetar y guiarse por las condiciones espaciales que el 

recinto presentaba,lo que significa que las posibilidades de trans

formación de la escena se reducen a unas convenciones primarias y 

se confía a la imaginación del espectador y el genio del autor que 

con su verbo traslada el tiempo y el espacio con una Tfgora transi

ción. No cabe duda de que todo el aparato técnico empleado en ^stos 

teatros I consistente en escotillones, tornos, grúas que permitían ±x 

xalttfx realizar entradas y salidas sorpresivas abriéndose la tierra 

y volando por los airesy^^o son poco5 los autores que 

\=»¿Í70^ju ju. ebwK«^*Ao. 7 ^ ^MTÍ 
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tbMA í-*£o 
han oonot&itgdo su desaprobación al excesivo uso que de tales apara

tos se hacia,ya que no contribuía al buen seguimiento de la comedia 
I 

sino al lucimiento del espectáculo ûnwáKî ntafî cücBndH. En realidad/ 

se trataba de contentar al espectaclor simple que se oontQAtaba mas 

con esos juegos circenses que con la obra en sí. Pero 5sto sigue 

sucediendo en nuestros días ^SxKjLxiSKHxMflM querella entre el Autor 

y el Etirector,y-poi^Q mi orno el escenógrafo, que se mantiene"entre 
cajas"y que al espectador le tiene ^±BXXX±ñsÁs. soberanamente sin cui
dado^ S-" eo^'^^ S- oQfi^^ <=t^ ^ e^r^T^^^rse. 

El autentico, el verdadero juego creatt-iAM es el 
/ 

que tiene lugar a la sombra y anparo de los poderes civil y eclesiás

tico. La sabia popular, las vivencias sociales son trasladadas por 

el artista a una Obra que es posible gracias al mecenazgo. Cuanto 

más gozaso y sabio es ístu amparo^más brilla el ingenio sagaz, demo

ledor a veces, del artista. Es porialî Oy que las representaciones en 

las cortes reales y en los palacios de los altos prelados^nos aportan 

las consecuciones mas importantes en los géneros lírico y dramático. 

Desde Al Aretino, Maquiavelo, TorreaNflJiarro y un largo cfcetbera, pasan

do por los Lope de Rueda, Oomediantes del Arte y una interminable y 

gloriosa relación, hasta un Lope, Shakespeare y Calderón,todo se cen

tra en la extraordinaria capacidad de esos artistas para, estando 

obligados a satisfacer los gustos del mecenazgo, HEx̂ LSiráJEH dejarse 

impregnar pffir las pulsaciones sociales de su.momento. 

La escena va evolucionando en los siglos XVII y XVIII 

manteniendo la relación mencionada, ÉC^ Tealroü populaV-es^tras sufrir 

innumerables accidentes, los unos políticos y los otros mateiiales, , -J> 

va configurándose el prototipo de teatro que en el p̂ 'ojcimo siglo ̂ era 

homologable en cualquier país europeo. La disposición escénica parte 

por indeimendizar la aeción del publico por medio ÉaAiKíksiíÉgiM.úe la 

construcción de eiübocadura 3' el telón de boca, con objeto c'e refor

zar la ilusión escénica. Sii£cx̂ B̂eHa9&ft̂ i?eh»̂ 2H» Ya los teatros isabelinos 

utilizaban éste sistema, al igual que los italianos de Oorte^ ©«so 
t ajíilil nn Én lo leferente a la arquitectura defif recinto^ en cuanto a 

la colocación del páblico,SHxxwttKry, las sucesivas reformas >hf«re 

jroo-rciúntoe van cufriendo/tienden a establecer la ordenación de ori

gen, reflejada en los corrales de comedia españoles, los teatros 

isabelinos, con el del Globe como «.ocumento mas imi)ortante, el pari

sino Hotel de Bourgogne y los pioneros Olímpico de Vicenza, elfde 

Parma f̂ n̂s-tniidn prr Algí^tH^ el de Sabinetta que Vespasiano Gon-

zaga onoaargo si' Scamozzi; JtakLtiuaBHiuDH todos ellos con la pa^ticularl-onoaargo ^ 

dad de ser teatros cubiertos y contar con escenarios dotados con 

los materiales escenográficos del arte de la perspectiva tc5? ónt¿a^ 

•pveuuupaoipn do los humanistas. 

U 

^ 
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En el dltimo período del l á n u » la escenogra

fía y la puesta en escena asumen 9n KU totalidad todas las teorías, 

usos^y descubrimientos que los artistas italianos titTllaaKn,AÉstím 
Leonardo da^Vinzi» Serllo, SaVbattini..., en los siglos precedentes. 

El genero lírico so impone en toda Europa y las crecientes clases 

burguesas propician la £rBa££x proliferación de teatros que permi

tan el desarrollo de espectáculos c'e compleja aparato tramoyístico 

para e|:plcndor de la ilusión escénica. En España^la zarzuela, la 

tonadilla y^la o'pera italiana competían en los teatros del Príncipe, 

si do loo eciuuu diil Peyal y -^ de fn^. .Vi r.*-. . 7. . . , mientras pervi
vía ¿fexSSxxH Ce Capa y Espada de tan hondo arraigo popular y los 
ilustrados intentaban introducirse con sus dramas moralistas y cí^ 

vicos. 

El Director de escena ea el llamado teatro de 

verso, sigue siendo asumido por el empresario o primer actor y en 

ocasiones el ;iroi;io autor. La escenografía ^e encarga*» a pintores, 

artoGaiios y realizadores que ya comienzan a crear un gremio especia

lizado en la reajizacicín de decorados, en su montaje en la escena 

y SA W^Q en el desarrollo de la obra. Evidentei;:ente el oficio es 
tan antiguo como el propio teatro pero solo cuando comienzan a ins-

tituüoaalizarsc IOL; teatros públicos y sobre todo la Opera.)7»PB»H3-

9«i, deja^ de ser esporádica su colaboración obligándoles a dejar 

su trabajo habitual y dedicarse en exclusiva a las necesidades de 

la e¿cena. Se hace imprecindiblc el uso de todo tipo de bastidores, 

bambalinas, foros, maquinas para tori:!cntas ,para simular el mar, hacer 

pasar nubes, volar personas, alegorías, levantarse montañas, r¿isflar-

b JC la tierna y en fin todcLÜí^a clase de efectos teatrales que 

el ingenio y la 

-la cmb 

.1ni.'i1nriviac quo t 

t^oatr'oo.—& atrezzo, 

eJr—v̂ rrjtuai'M̂ 'lTijmâ  clomcutoü gui! eompi¿>̂ m(¿ulau--iQ ogccaa,^ 

Con los ilustradosisurgen las primeras tearizacio-

nes propia., ente dichas, opBcpoote al modo ae interpretar y la presenta-

ciíín cseéuica. Frente al â üpuloso estilo declamatoria de las trage

dias neoclásicas^ cic defiende el criterio de una naturalidad que afec

ta sensibler-ientet todas las partes teatrales. Estamos a las puertas de 

la Revolución y la burguesía ejercerá una influencia decisiva en la 

evoluciíín del gusto teatral del sxglo que se inicia. Ante la situa

ción plateada, que Diderot manifiesta en sus juicios controvertidos 

en"La paradoja del Comediante^', acceden a la escena problemas *» 
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de carácter social donde se ves reflejado 1-os .prntilaniftr de la 

nueva clase: la burguesía* Se pretende la corrección de habites y 

cost*umbres que provienen de una nobleza en progresiva decadencia. 

EBX drama» lacrimógeno» y ItH comedia de costumbres van a captar la 

atención del pdblico de las grandes ciudades. 

El teatro de grand»^»» efectos y medios queda 

limitado a la opera^cuyos argumentos y carácter lírico necesitan de 

su presencia. En torno a los actores de prestigio y los autores^se 

crean escuelas de interpretación donde se revisan los antiguos mo

dos de declamación y se enseñan disciplinas musicales, comportamien

tos, caracterización e indumentaria; como dice Jovellanos en su me

moria *^rf?rrf^.3.^>:*:^*^..*!'ff*^K-^ escuela de educación y buenas 

costumbres ^. Esto tiene una clara r •percusi<ín en la presentación 

de la obra. La iluminación, que obligaba al actor a moverse en limi

tadas áreas del espacio, se perfecciona en candilejas y diablas. Los 

molestos espectadores de escenario serán eliminados, no sin grandes 

quejas, para conseguir de la escena mayor verosimilitud y liberar 

a los actores de tan molesta proximidad. Los arn;nmentos de desa

rro wyftt casi siempre en interiores,por lo que el Tirector y escenó

grafo ven limitada su fantasía a lo que será un código espacial^ 

reiterado hasta la saciedad^que genera las iras de los románticos 

Entrañaos en el siglo XIX.y con la hê '̂ er-ô ia fran

cesa se impone el melodrama. Podemos imaginarnos los teatros de la 

época: €1 personal de sala se dispone^ a encender las mech-s '̂e la 

araña central y las jaŜ íSSíSSas ^ ^ las paredes del patio de butacas, 

las sillas están ordenadas a la espera do esft público que las desba

ratará enseguida» el h mo comenzará su persistente labor de Cfoiegr^cer 

unos techos, palcos y pisos superiores cuyo decoración original se 

intuye a través de la capa de hollín. El telón cubre la embocadura 

y cuando el bullicioso pspectador ha ocupado su lugar tras inuchae 

dificultades, entre saludos y pisotones, risas y comentarios, un 

empleado de escenario comienza a enceí\der las candilejas y los de 

sala a dejar en penumbra ese pozo negro JIIHKXEKXIHXKHIÍK:^ rebul lente 

y ávido que tanto teme el cómico en las noches de estreno. A duras 

penas se hace el ailencio, cuando.una ve» levantado el telón, vemos 

la sala central de una casa.donde hasta el gato está pintado hacia 

el tercer cerramiento, los muebles y el atrezzo nos son tan faiiilia-

res que notamos sus arreglos y hao^a echaraos de menos algín que otro 

objetoj pero cuando la acción comienza y hace su aparición el actor 

o actriz que espeVaíaBi»M<̂  los rumores cesan y entre luuDHxxyx nieblas 

y clóreselos brillantes ojos del aforo,se olvidan de la convención-

electrizando con su energía el sentimiento y verbo del intérprete. 
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La fuerza romántica incide más en los contenidos 

que en la reforma de la presentaci(5n escénica. El nuevo f̂ ûsto por 

las historias del pasado HWtítlajteíoblica a retomar el uso de la tra

moya y la ilusión escénica. El empleo de la luz de {r;as en los edifi

cios teatrales supone una mayor comodidad para los espectadores y la 

modificación de las técnicas de iluminacicín oe la escena, pero no 

nsEál altera suficientemente el diseño y movimientos decios decora

dos y los actores. Estos siguen obligados a acercarse a las fuentes 

de luz, a quemarse las pestañas EHH en las candilejas. Se rompe la 

monotonía de los interiores para surguir otra con los exteriores. 

En el devenir del Siglo,y con la construcción de nuevos locales, se 

crean los talleres y especialistas que atienden a los riccorarios pin

tados que de continuo se solicitan. El escenógrafo es el diseñador• 

de esos decorados y el Director sigue siendo asumido por el primer-

actor de la compañía, que a su vez suele ser empresario* los autores 

y los profesores de las incipientes Escuelas de Declamación 9fH» en 

éste siglo se institucionalizan, a la par de los (fíonscrvatorios de 

música. 
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oonstituirá la base del movimiento renovador teatral. 

La literatura,decididamente aliada a la denuncia 

de una situacián social insosteniblemente injusta, producida por el 

desarrolo industrial en las grandes ciudades y la desigualdad ances

tral en los medios rurales, propone como postura ética primordial 

la exposición de la realidad de los seres humanos sin distingo de 

clases y alejada de una idealidad poética encubridora de la injusticia. 

Se huye de una conveacián escénica para creaal una nueva que fatilite 

la "ilusidn" de una naturalidad absoluta. Cuanto mayor sea el efecto 

más eficacia en el mensaje y en el resultado artístico. No cabe duda 

de que cuando se levantaba el telón y aparecía una calle o plaza, ha-

bitacién de casa humilde o esplendido salón, el efecto anímico en un 

espectador no acostumbrado a esas osadías debía ser de lo más convul

so, a favor o en conti-a. La interpretación, en sus nioviíaientos espa

ciales, en las entonaciones, en el gesto y usos de la más completa 

naturalidad, con un len¿^uaje del día y unos temas presentes en el 

espfi'itu de las gentes, ofrecía unas dificultades dificilmente supe

rables sin el concurso de unaS escuelas que estimulasen el difxcil 

presupuesto ele la más fiel de las reiiidades: el naturalismo. Y esas 

Escuelas se (rean alrededor Ce la nueva figura del tcorizador de± la 

puesta en escena; el Director. Este a su vez se rodea de un equipo 

de colaboradores, donde la figura del Escenógrafo representa la ayu

da más valiosa. 

En un espacio tan inevitablemente conciso como el de 

5stas paginas, resulta lamentablemente forzoso realizar una labor de 

síntesis que puede dar una imagen jttB[hxKXKx±HiiMdxJa±KiüfiH±fixÍBeompleta 

a nuestro pesar. Se deducirá de esto que el transito de un estilo al 

siguiente nunca está definido con exactitud y ello es máá evidente 

cuanto más nos acercamos a las corrientes modernas. Al no ser sorpre

sivo nA casuístico el desorréllo de las formas,nos encontramos que, 

desde mediados del siglo XlX^ya se venían produciendo Lioviinientos de 

rechazo a la exagerada e incongruente forma escénica; ^^mméii'^^Bmmffmmi^m;^ 

^UMIrilivM^iMipw'^^ experiencias como .la de los Meininger £jaKxxK±Kxxs-

xxAsA en la corte de Sajonia tieziden a una fidelidad y rigor históri

co fuera de lo común. Los naturalistas arremeterán con saña a estos 

predecesores pero,en la distancia y a la luz de la historia^compren-

demos la realidad del proceso. Stanislavsky vio representar a la com

pañía de los Meininger y Itib parisinos no supieron comprender la magnf^ 

fica aportación de Wagner pexv no muchos años después los impresionis

tas pondrían en práctica todo su sentido musical y dramático. 

Identificándose con el manifiesto teórico de Zola (Le 

naturalismo au théatre), André Antoine es el paladín en la defensa 

y puesta en practica del movimiento escénico que más teóricos y par

tidarios ha tenido en la moderna histeria de la interpretación y la 
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puesta en escena. Funda el Théátre Libre de París y en él estrena las 

obras de los más significativos autores del momento. £1 éxito de i«^ 

"Espectros" de Ibsen tra»scendió de modo fulminante a toda Europa. 

La Freie BUhne de Berlin bajo la dirección de Brahm, el Independent 

Thealre de Londres^ con Shaw^y Stanislavski en Moscú son los ejemplos 

más notables del naturalismo escénico. En cada uno de estos grupos 

a compañías, se desarrollará el equipo de profesionales que en todas 

las áreas de la puesta en escena átán resultado formal a las teorías 

concebidas por sus Directores. De todos ellos; Stanislavski, por ser 

un gran práctico y un indiscutible amante de su profesión consigue 

con sus escritos solidificar una escuela de interpretación que con 

las evidentes transformaciones, constituye hoy en día la mas mmtmém, 

tearia para el aprendizaje y DMN»^«itfasBHw del actor. 

La aportación al espacio escénico que íste líicvimien-

to comporta, está relacionada con la impresión de realidad que los 

"decorados" deben ofrecer y la utilización de efectos que consigan 

imprimar la sensación de realidad temporal y física. Hace su apari

ción la corporeidad como fundamento espacial/ Jesterraudo los rompi

mientos en forma de patas y baíiibalinas y los £±Kxnfis vetustos telones 

pintados. Las puertas, ventanas y techos dan la sensación de reales, 

los arbdes, setos o fachadas darán la misma sensación. La lluvia, la 

nieve, el atardecer o la obscuridad se consegulráii con tal perfección 

que el espectador qued.irá maravillado con la,sensación de estar aso

mado a una gran ventana abierta a la realidad. La utilización de la 

luz eléctrica contribuirá en sus principios a la ilusión naturalista. 

Casi paralelas a la consecución de/ St realiStKO escé

nico van a tener lugar, en nueístro siglo, otras corrientes estéticas 

que iNMftirf̂ î amlanar una pugna constante con el naturalismo en la esce

na. El Simbolismo, Expresionismo y Surrealismo, son^desde nuestro 

punto de vista,los tres principios estéticos que, junto al realismo, 

van a configurar las creaccioncs más importantes dé jMiáitog»* época S E -

3kKxl contemporánea. Surgirá el concepto de Espacio Escénico y la figu

ra del Director cobrará una relevancia fundamental. los grandes MStt-

V M de la puesta en escena moderna* contienen las dos facetas de crea

dores del espacio ŷ T-a dirección escénica». Meyerhold, Gordon Craig, 

Copeau, M£ix Reinhart, Piscator, Brecht...- MHMMH|HHiÉMMi0M«iMiftS 

«iÉfaBH«eÉvi«né«vi9H^pBHHHHHBfaarii^aeÉBií0Bi*«=^Bni6>«^ Todos ellos 

ligados a los distintos movimientos artísticos 

que oonflgurJn una éjt^ca marcada por constantes y fugaces cambios en 

relación con el pasado. La W&mmmSSSSSS que se establece con la li

teratura, la plástica y la mdsica es manifiesta en las reiteradas y 

famosas colaboraciones entre los distintos campos. La müsipa y espe

cíficamente la opera, por sus características dé arte total,,ha conta-
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do con.las más brillantes aportaciones*; recordemos entre otras las 

que propicia Jean Cocteau para obras de Prokofiev, Falla y Strauss/ 

con Picasso, Glorgio de Chirlco y Max Ernstypor citar a alguno de 

ellos. 
Para concluir ^sta sucinta revisión hi^tdricajrecordare

mos lo esencial de tres factores que^según nuestro criterio,han inci

dido de manera clara en la conformación de la puesta en escena en la 

actualidad. El primero de ellos es la luminotecnia sin la cual no se 

comprenderla en toda su magnitud un teatro de síntesis donde un obje

to, un gesto y w pi^opio espacio serían impensables sin su ayuda. El 

segundo es el concepto expresionista, tan claramente teorizado y prac

ticado por Breclit. Y el tercero radica en la aparición y expansión 

del cinematógrafo, que tanto Ka influido pau^ bien y para mal en el tea

tro de nuestros dxas. 

A la voz que hemos realizado íste recorrido por el pasadoy 

nos ha estado asaltando de manera constante la pregunta esencial que 

siempre dá origen a nuestras más profundas reflexiones: ¿ Qué es el 

teatro?. Como fenómeno socialyla respuesta estaría centrada en el ac

to de comanicación que se produce volitivaaiente entre dos partes, 

una que observa y otra que "representa" para la primera. Que represen

ta, que "repite" unos hechos acaecidos a una persona o pereafias defi

nidos en el tieiapo y el espacio por un código :'e mayor a menor comple

jidad. Como definición podría servirnos e incluso a partir de ella 

rea]izai^todo un tratado teorético, pero los que nos enfrentamos de 

un modo practico y dn muchas ocasiones docepcicnante, a la labor 

teatral, aitimoc perdernos en lo inmediato, lo artesanal, y alvidamos 

el eleh:cnto esencial de la comunicación en escena: Cl actor,- el baila

rín, el cantante. La labor del Director y el Esceno¿:¡iáfo es servir 

de pueate entre la idea original y las ejecutantes. El exceso de pro

tagonismo del uno o del otro es un Merror en el que caemos con lamen

table frecuencia. La reacción se manifiesta en sentido contrario en 

las tendencias a idealizar en extremo la importancia de los ejecutan

tes para salvaguardar su esencia, y í'sto es induda>Jlei::ente otra equi

vocación. Lo primero cunduce a una des/ital ización que a lo maü que 

alcanza es a convertirse en un esj-ectácu] o circeuse donde solo se es

pera el más difícil todavía. I ó scgundov'S^uHSf grados de primitivismo 

que se contradicen con la complej-..dad de pentiamiento de la sociedad-

actual. Sabemos que cuando las dos corrientes confluyen se producen 

resultados tan importantes como los que un ^eter Drook obtiebe en la 

actualidad y eso nos llena de esperanza y de deseo. 

El arte del teatro jcxx±XKX^£xsx£XK¿iut:sfi se encuentra en 

periodo de recuperación y búsqueda.tras largos años de confrontación 

con otros medi0s de entretenimiento que amenazaban con su extinción. 
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Sus competidores, el cine, la ^levisión y reciente

mente el video, nos habiaijhecho pensar que dentro del sistema de pro-

ducciíín de las sociedades modernas no podia tener futuro un producto 

artesanal como el teatro, por falta de rentabilidad. Sabemos con más 

de intuición que de realidad que estábamos en un fcerror. Nos encon

tramos en los inicios de una gran tran^iformación que afecta fundamen

talmente a las formas, desde los edificios hasta la propia interpreta

ción. 

Incidiendo en el tema que nos ocuxm. tíireiíios que el 

espacio convencional del teatro a la italiana representa una de las 

principales trabas con las que se encuentra la moüeJlna concepción 

teatral. La construcción de nuevos locales teatrales viene exijiida 

por la constante ruptura, con las subsislentcs Incomodidades,/gas-

tos innecesarios y deficiencias, de los espacios al uso. El concepto 

del espacio total toma cada vez mayor iiaportancia confirieudo al acto 

teatral una singularidad que^unidc a su sentido de única e irrepeti

ble experiencia.le uevuelve^ finte la sociedad, su carácter artístico. 

La dramaturgia, la "interpretación y por tanto la puesta en (escena 

cuentan con ?ste eleucnto coir̂ o uno de IOG objetivos bíísicos a con se

guir. La síntesis y el cará'ctcr analíticb« en cuc se encuentran las 

artes en general marcan las directrices a sc¿;uir; el teatro no puede 

divorciarse de ••añera tan reiterada de esas teudenci¿:s y aunque el 

centro sea el s^r liumano con sus eü^ociones e 'ideas convertidas en su

ceso en "vivo", el seguir üi..ntoniendo la Cünv'eneic5n a que obliíja la 

'̂caja a la italiana con su aparato técnico y tra-.ioyísticoy quedará tan 

solo para ciertas lecturas con mucho de nostal¿;ia y otro tanto de la 

necesaria conservación de laü tradiciones. ::o se entieada que con esto 

alentamos a la destrucción de los locales existentes, nada más lejos 

de nuestra intención. 

Quizás nos heiuos desviado del en nciado de estas 

paginas;la relación entre Eirector y Escenó¿3r¿:f o; el carácter de inte* 

gralldad que siempre iaa tenida e'ste arte, colectivo por excelencia, 

y bastante desdibujado por la couiercialidad intensiva lia que ha esta

do sometido en los últimos tiempos, da respuesta tRi. esa rellación. 

La unidad debe ser perfecta para que el resultado tan.bién Iqéea, x± 

lo contrario significará una fmj£££±HX!X' oscilación hacia tendencias 

incompletas contrarias al fin últxmo de todo Arte. 
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PLANOS Y NOTICIAS DE ALGUNOS TEATROS ÍIADRILEÑOS DEL. SIGLO XIX 

María del Carmen Simón Palmer 
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PLANOS Y NOTICIAS DE ALGUNOS TEATROS MADRILEÑOS DEL SIGLO XIX 

Por Maria del Carmen Simón Palmer. 

Varios planos y expedientes de construcción que se conservan en el Archivo 

de Villa,Sección de Secretaria,Subsección de Teatro Particulares y en el Ar-

chivo Histórico Nacional,secciona de Consejos Suprimidos, nos permiten co

nocer curiosos pormenores sobre los proyectos que dieron origen a algunos 

teatros levantados en el siglo XIX. 

Contiene esta documentación la instancia delpropietario del solar, pidien

do licencia de obras,el informe de la Comisión una vez oído el arquitecto 

municipal,nueva instancia del ^^*o'^sgep^í^^^ V^^^ conseguir el permiso de aper

tura,otro informe de la Comisión de obras y licencia.A la primera solicitud 

se acompañaba una memoria descriptiva y los correspondientes planos firma

dos por él arquitecto responsable- Hemos completado estas noticias con las 

que suministraban los principales diarios de la capital a lo largo de la 

construcción de estos locales y especialmente tras celebrarse la función inau

gural. 

Según su importancia los teatros solían dividirse en tres categorías:aquellos 

que durante todo el año representaba)! obras dramáticas,los consagrados total 

o parcialmente al ,í̂ enero musical y por último los modestos, o "de a real'*,que 

para subsistir tenían que alternar las representaciones con funciones de autó

matas o de física recreativa* Tsimbién de estos nttadsatss loaales hay datos 

en los citados aroh±vos,gsei!e^et^tír^&^^í^:^:^^ef=t^ií^^^^ 

y36?i,5*ir«' citar*»** los teatros-café de las calles de Garcilaso número 5 y Fuen-

carral 2o y entre los de autómatas y cuadros vivos los de la Costanilla de 

San Pedro(l850) y calle de la Luna número ll(l855)» 

Prueba del interés que algunos particulares tuvieron entre los años l8k6 y 

1852 p«í^ establecer en la Capital un teatro destinado a difundir exclusiva

mente ^czEazM francéá^on las instancias e informes cte ia asi que han queda

do. La autoridad no cedió a las presiones de todo tipo,incluiáa alguna carta 

particular enviada por la duquesa de Montpensier a la Reina,y negô ,̂la insta

lación de ese tipo de locaü̂ vs 

Uno de los informes preceptiva, el de don José María Vega al visitar el 
aL 

Teatro Eslava durante su construcción^sirvió de base psosaaNtí. Reglamento para 

la constructtión e instalación de salas de reunión y de espectáculos públicos, 

del año l87̂ .t Trataron los delegados de evitaír en lo posible el que aquí se 

repitiera loS)que. veníqi) sudedierrose en Earsp los teatros europeos,pero a pesar 

de las medidas preventivas como mangas de riego,muros medianeros más altos, 

buena ventilación,etc,algunos de los aquí estudiados como el Romea y el Varie

dades fueron pasto de las llamas. 
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La decisión de alzar un teatro fue resultado unas veces de la iniciativa 

particular,generalmente el propietario del solar o el arrendatario,y otras 

acuerdo de una sociedad ya existente,o constituida para tal finalidad. 

Unas estadísticas,formadas por orde^ del Alcalde,permiten conocer la capaci

dad y número de representaciones de los diferentes salones.( 1 ) 

Lasnoticias anteriores pueden completarse con las ofrecidas por la Gaceta 

de [Madrid el 12 de noviembre de 1862. 

T Í T U L O 

Real 
Zarzuela 
Circo 
Príncipe 
Novcdadf's . . . . 
Variedades . . . . 
Lope de Vega.. 
Bacnav is ta . . . . 

O 4 n e r o 

Lírico. 
t 
> 

Dramático, 
» 

Expoa. nacimien
tos y corridas de 
toros y novillos. 

Categoría 

1.» 
1.» 
1.» 
1.» 
2.» 
2.» 
3.» 
3.» 

Cabida 

2.052 
1.900 
1.800 -
1.000 
1.500 

813 
450 
300 

D n e fi o 

Estado. 
Particular. 
Particular. 
Común de vecinos. 
Particular. 
Particular. 
Particular. 
Particular. 

(1) Archivo de V^illa.Secretaría. 5-53-17,12,23 

KO H B RE 

Real 

JovellanoB 

Locali

dades 

1.726 
1.137 
1.746 
1.896 

668 
697 

1.466 
299 

2.763 

NUMERO Y CLASE DE FUNCIONES 

D 11 A H A B 

1862 

328 

35 
246 
198 
42 

186« 

117 
19 
43 

144 
255 
114 

1865 

258 
89 

139 
153 

0 P E B A 

1862 

170 134 

1865 

126 

54 

ZARZtJIttA 

1862 

339 
131 

1864 

225 
227 

1865 

241 
141 A ^ A 
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TEATRO DE VARIEDADES 

El año l84¿f don Vicente Yrigoyen solicitaba licencia del corregidor para 

efectuar representaciones dramáticas en su local de la calle de la Magdalena, 

número ifO,que hasta entonces había servido como juego de pelota.Eran directos» 

res de la campañía dramática don Vicente Castroverde y el trágico don Nicanor 

Puchol, 

A finales de 18^9 el establecimiento había quedado pequeño y según su pro

pietario de entonces,son José Arpa,poco digno de la capital "particularmente 

desde que la concurrencia era tan distinguida",por lo que presento un proyecto 

de reforma firmado por el arquitecto don Miguel García.Aprobados los planos 

por la Real Academia de Bellas Artes,se iniciaron las obras el 26 de enero 

de 1850. y se inauguro aquel mismo año. 

El nuevo local con capacidad para 813 personas,tenía 697 localidades y aun

que era de pequeñas dimensiones se le consideró el segundo en belleza por su 

bonita decoración hasta la construcción del Real. 

En la función inaugural se representó la zarzuela El duende del maestro Her

nando,por la compañía formada con los actores Catalina,Samaniego,Carceller y 

Navarro.Fue un éxito tan enorme que continuaron durante cien noches consecuti 

vas. 

Poco después la empresa pasó al señor Salas y más tarde se instalarían aquí 

los esposos Romea-Diez,a los que sucedieron la pare.ia Arjona-Teodora. 

Se dedicó este teatro al género dramático,lo que unido al hecho de que sus 

obras duraran mucho tiempo en cartel,le cosechó gran'popularidad. 

En el mes de enero de I888 un incendio lo destruyó por completo. 

( ̂  ) Archivo de Villa.Secretaría 2-79-5o,53»59»-; Correspondencia de España, 
Madrid,1888-1-29.- GARCÍA MARTIN. Manual de teatros y espectáculos pú-
blicos.Madrid•Imp.Cristóbal González. 1860,pag.67 

TEATRO LOPE DE VEGA o de LOS BASILIOS 

Las únicas noticias que tuvo la autoridad municipal a lo largo del año l8^9, 

sobre la habilitación en teatro del antiguo convento de los Basilios de la KH 

calle del Desengaño número 10, fueron las que pudo leer en la prensa. El 2 

de diciembre de l8^9 el gobernador ordenó al conde González de Castejón que 

suspendiera unas obras para las que él no había dado autorización alguna.Res

pondió el interesado que representaba a la Sociedad Dramática desalojada de 

su antiguo local de las Vallecas por Real Orden,y que no había solicitado per 

miso porque en principio sólo había proyectado construir una galería,aunque 

reconocía que las obras se habían ido complicando tanto que había resultado 

al final un buen teatro. De nada valieron las órdenes del gobernador,los in-
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formes negativos de los arquitectos municipales ni las censuras de gran parte 

de la prensa.En los últimos días del año,González de Castejón presentaba una 

solicitud,acompañada de certificados de arquitectos que se responsabilizaban 

de las perfectas condiciones del local,para que el teatro en caso de no ser. 

declarado de "número",fuera considerado al menos "supernumerario" de la Co

media.No consiguió ninguno de los dos títulos y quedaría,al menos oficialmen

te,entre los de tercer orden* 

El local estaba adornado con gusto y sencillez,tenía capacidad para 560 

personas y en el piso bajó se habilitó un gran salón donde se mostraban al 

público las nuevas máquinas de polioramas con paisa.ies,poblaciones y edifie 

cios famosos sacados al daí^uerrotipo. 

Al parecer fue el hecho de que el teatro se hallara en uno de los barrios 

más poblados de Madrid y que además carecía de salas de espectáculos,lo que 

motivó enfrentamientos y rencillas con las autoridades municipales y Acade

mia de Bellas Artes. 

Las obras elegidas para la inauguración se titulaban: Los amigos íntimos, 

que había sido escrita por uno de los miembros de la Sociedad Dramática 51 

Un artista,drama en un acto, 

/Consejos. 
( ^ ) Archivo Histórico NacionaljíLeg. 11.4l6,num.llO 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

La sociedad denominada La jEf̂ paña Musical se formó en l8¿f7 encabezada per d 

don Hilarión Eslava y agrupaba a 'cultivadores del arte lírico como Barbieri, 

Gaztambide,Arrieta,Basili,Salas,etc.Patrocinó desde su fundación representa

ciones de zarzuelas,con tanta fortuna que pronto resultó insuficiente el tea

tro del Instituto de la calle de las Urosas y los siguientes a los que se 

fueron trasladando,en vista de lo cual se decidió el año 1856 construir un 

gran local dedicado exclusivamente a este genero. 

Firmaron el contrato en la dirección del teatro del Circo, don Luis Olona 

hijo,don Francisco Salas,don Joaquín Gaztambide,don Francisco Asenjo Barbieri 

y don Francisco de las Rivas, es decir,un poeta,un cantante,dos compositores 

y un socio capitalista. Este último se comprometía a construir un teatro en 

los solares señalados con los números ^ y 6 de la calle de Jovellanos,cubrien 

do los gastos de construcción. Una vez terminado el coliseo,y pasado cierto 

número de años durante los cuales cobraría a prorrata el capital invertido 

en la obra, la finca quedaría en propiedad de los otros cuatro señores firman 

tes. 

El 6 de marzo de l856,a las cuatro de la tarde, se colocó la primera piedra 

por la señorita Carmen de las Rivas,en presencia de su padre,don Francisco,y 

te 

"mí. 
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de los señores Gaztambide,01ona,Barbieri y Salas,quienes depositaron en la ca

ja de plomo un acta firmada por los interesados en la construcción y un número 

de libretos de zarzuelas en cuya composición habían intervenido todos los auto

res que más habían hecho por el establecimiento del género lírico español. 

Para la realización de las obras se fijó el plazo de nueve meses y se contra-

teiron 500 obreros.Apenas comenzado el trabajo se comunicó al Ayuntamiento la 

sustitución del arquitecto inicial señor De la Gándara por don José María Guallart 

y Sánchez,que presentó algunas modificaciones a la fachada del proyecto.No sen

tó bien a los arquitectos municipales la petición que les hizo de que inspeccio

nasen con frecuencia las obras y alegaron que esa misión correspondía al direc

tor.El mes de mayo se decidió variar la altura del coliseo,suprimiendo un piso 

de las localidades de quinto orden y disminuyendo con esto su cabida de 3«000 

concurrentes a 2.500,pero mejorando la visibilidad de la sala. 

La finalidad a la que se destiatnaba este local resultaba para algixnos incom

prensible y así decía La Iberia el 11 de julio: 

"Todo lo que se relaciona con el nuevo teatro de Jovellanos,destinado 
a la Zarzuela,adquiere en boca de ciertos interesados para encumbrar 
este género bastardo una importancia de que carece". 

Entre los diferentes proyectos presentados para las pinturas del techo se eli

gieron los de don Manuel Castellanos que en cuatro cuadros alegóricos represen

taba la Historia de la Música,la Poesía coronando a la Comedia y a la Tragedia, 

España coronando a la Zarzuela y la Fama con sus genios preferidos,Se embelle

cía con adornos de estilo renacimiento realizados por Francisco Tomé.Al empa

pelarse las paredes de la sala en color verde mar las pinturas desmerecieron 

bastante. La araña se construyó en París,era de bujías y distinta a todas las 

de la capital,con adornos dorados y "semejante a las que se ven en los teatros 

extranjeros más modernos". Las butacas,realizadas según el diseño de Martinez, 

tapicero de la calle de Alcalá,iban forradas de terciopelo y dejaban un lugar 

para colocar el sombrero del espectador. 

A pesar de los sinsabores y problemas surgidos con la .-.cademia de San Fer

nando,pudo fijarse la fecha de inauguración para el 10 de octubre de 1856, 

coincidiendo con el cumpleaño de la Reina,cuya presencia se esperaba. 

Los autores se disputaban el honor de estrensir alguna de sus composiciones 

a la vez que el teatro y al final el programa para el día de apertura fue el 

siguiente: 

1.Sinfonía de don Ramón Carnicer,escrita para "El barbero de Sevilla" 

2.Cantata,compuesta expresamente por don Antonio Hurtado y Arrieta. 

3*Sinfonía pot-pourri del señor Barbieri,hilvanada con los cantos más popula 

res de la zarzuela. 

^•Alegoría titulada La Zarzuela,de Arrieta,Barbieri y Gaztambide,con algunos 

trozos tomados de Rossini. 
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La orquesta del teatro y la banda militar del regimiento de Infantería del 

Príncipe fueron dirigidas por don Joaquín Gaztambide. 

Se contrató para formar compañía a las famosas tiples Carolina di Franco,Ama

lia Ramírez y Adelaida Latorre,con Francisco de Salas que también era director 

artístico,el tenor cómico Vicente Caltañazor,José Font,Ramón Cubero,Becerra y 

Calvet.Eran directores de la orquesta Gaztaimbide y Oudrid. 

El estreno fue brillante,acudiendo la mejor sociedad de la Corte,pero con 

el contratiempo de la ausencia de la Reina que no pudo asistir'por celebrarse 

en P lacio un besamanos seguido de baile. 

Se elogió especialmente el magnífico telón de boca,las decoraciones pintadas 

y la iluminación,todo lo que le hacía '*muy superior a todos los de la Corte,des

pués del regio coliseo'*, 

( ^ ) Archivo de Villa.Secretaría ¿f-l93-¿f2.-La Nación,Madrid l856-III-12,IV-15, 
V-23»-La Iberia,Madrid I856-IX-5 

TEATRO DE NOVEDADES 

El solar en que se levantó este coliseo había sido antes cuartel de caballe

ría,almacén y circo ecuestre. Una sociedad de capitalistas y comerciantes ini

ció en 1857 las obras de un local con capacidad para 1.500 personas. 

Se componía de una platea con 17 filas y 396 butacas forradas de terciopelo 

de Utrech.Además de los de la platea,tres órdenes de palcos de cinco plazas,deco? 

rados con ligeras barandillas de hierro,que permitían a las señoras lucir "desde 

el pie hr.sta el tocado",novedad ésta que no gustó al ele;nonto femenino por lo que 

hubo que cubrirlas también en terciopelo carmesí igual que el fondo de la sala. 

En el exterior del palco real aparecían bordadas las armas reales en oro y a 

realce y su interior ofrecía toda clase de comodidades.El telón de terciopelo car

mesí con cenefa de oro iba cuajado de estrellas del mismo metal. 

La inauguración se efectuó el 1^ de diciembre de l857,y los vecinos"dando una 

prueba insigne de espíritu monárquico",adornai*on sus balcones con colgaduras e 

iluminaron tanto la calle de Toledo como la plaza de la Cebada,saludando a los 

monarcas a su paso cuando se dirigieron a inaugurarlo. 

Como era habitual las frases elogiosas abundaron en la prensa de los días 

posteriores,pero algún tiempo después se comentaba ya que el local era irregular, 

con pasillos excesivamente estrechos por un lado y anchos por el opuesto. 

La compañía estaba dirigida por don José Valero y la integraban las actri

ces María Rodríguez,Cayron,Menéndez,Calvo,María Cruz,Mur y Bedía y los acto

res José Calvo,Zamora,Elias Aguirre,Pérez,Bermonet,Caliste Boldun,Coria,Hernán

dez y Martínez. 

La realidad fue que al estar el teatro separado del centro de la ciudad no 

pudieron sostenerse grandes compañías por lo que en los intermedios de las obras 

actuaban acróbatas. Muestra de las dificultades económicas por que pasaron sus 

propietarios es la petición hecha por los herederos de don Pedro Sánchez Blan-
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co para continuar con la iluminación de gas,a pesar de lo prescrito por el Ayunta 

miento. ^^^^^^ 

( 5 ) Archivo de Villa.Secretaría 7-372-1^*-La Época,Madrid l857-VIII-3o,IX-ll,l¿f , 
La Discusi6n,Madrid 1857-VIII-29.-GARCÍA MARTIN,loe.cit,pag.^9»-Guía y plafío 
de Madrid,Madrid,1883,pag.13^ 

:;3 

TEATRO ROSSINI 

El 20 de junio de l864 se inauguraba,formando parte del conjunto recreativo de 

los Campos Elíseos,este teatro de verano.Situado al principio de la calle de Ve-

lázquez,entre jardines alumbrados con elegantes faroles de gas y otros de eolo-

res suspendidos de cuerdas a lo largo de las calles de árboles,rodeado de peque

ñas rías,casas de baños y merenderos. 

Tenía el teatro planta cuadrilonga de grandes proporciones pero con un escena? 

rio pequeño,En el centro de la sala había una bonita fuente de mármol con juegos 

de agua que servía de- adorno y contribuía a refrescar la atmósfera en las noches 

de verano; en la explanada del piso principal que miraba al jardín se habían co

locado bustos de personajes célebres y todo se iluminaba con cuatro lucernas KH-

en las esquinas. 

Rossini había aceptado el que se le dedicara el local, 'a través de una amable 

carta enviaüa a la empresa y por ello su nombre sobresalía encima del teíón de 

boca. 

El día de la apertura autobuses especiales trasladaron desde la Puerta del Sol 

por un real a todos aquellos que no podían desplazarse en coche y hubo que habili 

tar mangas de riego para evitar el polvo que levantaba el intenso tráfico. 

Se formaron dos compañías,una de baile que tuvo poco éxito y otra de ópera diri

gida por el maestro Barbieri que percibía un sueldo de mil duros por su trabajo. 

Contrató a las señoras Tedesco,Poch,Beddaci y Garulli y a los cantantes Mongini y 

Tamberlik que costaban a la empresa 2.500 francos por actuación,y a Aldighieri, 

Vialetti y Cornado. 

La crítica fue muy favorable a las nueras instalaciones aunque hizo notar que 

el suelo del salón tenía poca inclinación y desde las últimas filas no permitía ver 

el escenario con comodidad.Propuso además que los números de baile se suprimieran 

pues el público madrileño se aburría con las pantomimas de varios actos. 

( 6 ) La Esperanza,Madrid l86¿+-VI-27.-La^.Democracia,Madrid l86¿f-IV-20,V-8 

TEATRO de LA SIMPÁTICA ESMERALDA 

El día k de septiembre de 1867 el Gobernador de la provincia había autorizado 

a a don Andrés Leonarte,presidente del teatro "La simpática Esmeralda" para que 

funcionase como "de sociedad". El local se hallaba enla calle de las Aguas número 

9 y las obraS|aprobadas por los arquitectos municipales,^^b3^«ii-^ai^¿o«^4ií**g*d«B 

Pocos días después de permitirse su funcionamientos privado lo arrendó don Anto

nio Sánchez,quien solitito del Ayuntamiento licencia para abrirlo al público y dar 
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en él funciones dramáticas,líricas y "coreográficas",para locual tenía ya comple 

ta una compaüía cómico-lírica* 

t 4^ ArKkixBxKistBKÍKBxHssÍHKXÍDC!i¿BHaB^siax^sgxii^S3:s^iniaL^áO 

En su informe el arquitecto de la Academia de Bellas Artes lo describía como 

un sal6n rectangular,situado en la planta principal,con 25 filas de butacas de 

seis asientos,doce a la derecha y trece a la izquierda y en la parte de atrás 

un escaño corrido con otros trece asientos; luego en alto una pequeña gsilería 

distribuida en 6l asientos antepechados y 3^ en la parte de atrás para entrada 

general.Con capacidad total en 11 metros de longitud por 5'50 de latitud para 

276 personas. El escenario constaba de un tablado sobre puentes y pies derechos, 

a su derecha cuatro habitaciones independientes para vestuarios con gabinete para 

los artistas. Visto todo lo cual Juan Antonio Peyronnet dio su conformidad el 

23 de aquel mismo mes de septiembre. 

( í ) Archivo Histórico Nacional.Consejos.Leg.ll588,num.l60 

TEATRO DE LA BOLSA 

Eran sus dittratoz>*e D.Juan Recio y Castro,director de la Sociedad dramática"La 

Infantil" y don José Abuín y Torres.Se proponían en este local de la calle Carre

tas número \h dar funciones para los niños de su sociedad en las tardes de los 

domingos.Durante el resto de la semana y domingos por la noche un grupo de"Gono-

cidos actores" representaba obras destinadas a los mayores. 

( ^ ) Archivo Histórico Nacional.Consejos.Leg.li388-num.l6l 

T£ATRO DEX RECREO 

Ocupó el lugar del antiguo cefé del mismo nombre en la calle de la Flor Baja núme

ro l,a partir de l867.Eran sus gerentes don Francisco Pastor y don Juan Villalo

bos y su propósito #c«r celebraar funciones dramáticas.Conseguida la licencia se 

inauguró el 25 de diciembre de 1867 y en la realidad lo utilizaron compañías de 

aficionados de vez en cuando,estando cerrado el resto del tiempo. 

( S ) ARCHIVO Historiao Nacional.Consejos.Leg.ll388,nmn.l6í» 

TEATRO ESLAVA 

El 9 de marzo de 187O había solicitado don Bonifacio Eslava,pariente del famoso 

músico,permiso del Ayuntamiento para edificar un local destinado a depósito,mon

tura, audici&n de pianos y calcografía de su csisa musical,eii el solar de su propie 

dad situado en el pasadizo de San Ginés,número 3« 

El proyecto iba firmado por don Bruno Fern&ndez de los Honderos,arquitecto de 

Sají Fernemdo,que en una extensión de 303 metros cuadrados levantaría tres plantas. 

Cuemdo en el mes de agosto de 187I lo visitó el arquitecto municipal para otorgar 

el permiso de apertura se encontró con la sorpresa de que el local "parecía cons

tituir un teatro para unos mil asientos". Y como las licencias de funcionamiento 

de salas de espectáculos correspondían entondes al Gobernador intentó delegar en 
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aquel,pero ante la insistencia del propietario hizo un informe gracias al cual 

se redactaría luego el Reglamento con las normas que habían de E S cumplir esta 

clase de locales. 

Aunque los defectos hallados por el delegado municipal no se repararon hasta 

el mes de diciembre,la inauguración se efectuó el 31 de septiembre. 

Levantado para conciertos,en su planta baja se construyó un café,el Granada. 

El salón constaba de dos pisos a los cuales se subía por dos cómodas y'elegan

tes escaleras,bien desde el café,o por la puerta de entrada independiente de 

aquel.Su planta era cuadrilonga,con capacidad para 37^ butacas de rejilla en la 

platea,12 palcos para seis personas en cada piso y 672 asientos de gradas en 

la platea y principal,lo que suponía una cabida de 1,200 personas aproximadamen

te. 

El techo,decorado por el señor Vallejo,tenía retratos de Mozart y Beethoven 

en el frente principal sobre el palco escénico,y a los lados otros de Listz, 

Ghopin,HendeissohnJetc.El mismo artista realizó la lámina del frontis,titulada 

El sueño de Beethoven,obra muy notable y que se conservó en las sucesivas re

formas del local. El telón de boca,también muy elogiado,se debía a los señores 

Fery y Busatto;los adornos dorados sobre cartón piedra en fondo blanco eran de 

López y Viviani,mientras que había realizado los decorados el pintor escenógra

fo Antonio Bielsa. 

El propósito del señor Eslava era desarrollar el gusto por la música clási

ca como venía haciéndose en los conciertos del Circo de Madrid y en los Jardines 

del Buen Retiro.Su céntrica situación efracía grandes ventajas respecto a otros 

locales de conciertos y el hecho de estar cubierto en las épocas de lluvia. 

En el plano artístico además de la colaboración de renombrados pianistas se 

contaba con una compañía en verso que actuaría en los descandos de aquellos. 

La inauguración se hizo el 31 de septiembre de l87o,con lucernas provisio

nales al no haber llegado de Alemania los aparatos pedidos. 

Aquella noche se obsequió a los asistentes con abundantes refrescos de todas 

clases servidos por el dueño del café Granada. 

El programa fue el siguiente: 

Primera parte» 1.Sinfonía de Reymond,interpretada por artistas de la Sociedad de 

Conciertos,dirigidos por Rafael Thornas.-2.Como el pez en el agua (escena de la 

vida íntima),representada por la señoraxSia:£HRii±H Lorente y el señor Cruz.-5»So-

nata patética de Beethoven,por los señores Zabalza y Mendizabal.-4,Andante,den 

cuarteto en re,obra 76 de Haydn,por la Sociedad de Conciertos. 

Sep̂ unda parte. l.Duo concertante sobre motivos de Mozart,por los señores Compta 

y Zabalza.-2»No siempre lo bueno es bueno,pieza en un acto,representada por las 

señoras Llórente y Herrera,y los señores Sánchez,Montenegro,Mesejo y Arroyo.-3» 

Gran galop de concierto de Zabalza,por el autor»-^.Ave María de Gounod,por la 

Sociedad de Conciertos. 

El público aplaudió calurosamente y la inauguración resultó brillante.Sólo dos 
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inconvenientes se advirtieron,el que desde algunas localidades no se viera la es

cena y un excesivo calor,debido sin duda a las cocinas del café,que en invierno 

se convertiría en una ventaja. 

( 10 ) Archivo de Villa.Secretaria 5-51-7 

TEATKO ROMEA 

El propósito de don José Lázaro,propietario del solar de la calle de la Colegia

ta número 3,al presentar la solicitud de permiso para edificar un teatro,fue el 

fionrar la memoria del gran actor Julián Romea, Los planos iban firmados por el 

arquitecto don Francisco Verea así como la memoria explicativa de la obra que 

consistía en un café en la planta ba.ja y luego piso principal,entresuelo y supe

rior,sobre un solar de 3.027 pies. 

La fachada del teatro tenía un zócalo de cantería de 1.10 metros de altara y 

el resto de fábrica de ladrillo revocada y decorada,rematando en una cubierta 

de teja plana.Tres espaciosas puertas daban acceso a un pequeño vestíbulo que 

facilitaba las corrientes de aire y daba luz al escenario. Se entraba luego en la 

sala con planta en forma de herradura y once filas de butacas de rejilla, un entre

suelo y piso superior con palcos laterales y anfiteatro. La capacidad total era 

de 500 espectadores. 

íh el interior la decoración se cuidó con esmero.Los antepechos de los tres 

órdenes de galerías,pintados en blanco con filetes dorados,tenían al fondo ele

gantes y variadas molduras,mientras que las galerías estaban sostenidas por es

beltas col\aranas blancas de capitales corintios.Los muros de la sala iban pintsidos al 

óleo de color porcelana mate y el techo,compuesto de bastidores de lienzosal óleo. 

Sicirna del palco escénico iba un medallón con el retrato de medio cuerpo de don 

Julián Romea,adornado con una bonita orla,en cuya parte supeior se lela "Gloria 

al arte", y en la inferior "Don Julián Romea". La iluminación del salón se hizo 

oon candelabros de tres mecheros de gas situados en los antepechos de los palcos. 

La ventilación se organizó a base de taladros en las paredes,montcintes,trcigaluces 

y ventanillas. 

El proyecto presentado para la construcción de este teatro fue el único que 

mereció elogios de la Corporación municipal,que reconoció que se había sacado 

el máximo partido posible de tan escaso terreno. 

La inauguración se efectuó el 5 de febrero de 1873 y se representó en aquella 

ocasión la comedia Jugar por tabla.adapatada del frsuicés por varios autores,una 

Loa dedicada a Romea y como colofón se leyeron varias poesías. 

La opinión general consideró "lindísimo" el pequeño local y se le pronosticó 

buena fortuna. 

( i| )ArohivD de Villa.Secretarla. 5-102-39.-El Imparoial.Madrid.I873-1-24 
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TEATRO DE LA TRAVESÍA DE LÜZON 

Bl propietario del local situado en la Travesía de Luzón,número 11,trató de 

conseguir gue su amitad con el delegado del Ayuntamiento le sirviera para sua^ 

vizar los requisitos q.ue se precisaban cumplir para abrir un teatro.No le valifi 

el intento porque aunque a xma primera tarjeta que comenzaba "Querido Pepe£faoin-

pañaba el permiso para abrir una ventana, le siguifi a continuación la negativa 

a una obra que el arquitecto municipal sospechaba que servirla para hacer un 

teatro. 

El 1 de noviembre de 1874 inauguraba don José de Baños el pequeño sal6n,y 

al no contar con la oportuna licencia se viÓ obligado a olaiisurarlo por orden 

del gobernador hasta el 21 de diciembre de siquel mismo año. 

El piso superior de la finca estaba destinado a viviendas particulares.En 

el vestíbulo del teatro habla un despacho de billetes,puestos con ag\ia,flores, 

etc. La sala tenia butacas,platea y una galería que comunicaba mediante una 

escalera al testero con el euifiteatro. La ventilación se habla conseguido gra

cias a seis ventanas,cuatro de las cuales daban a la Travesía y dos al lado 

opuesto, 

( i¿-)Archivo de Villa.Secretarla 5-482-1? 

TEATRO DE LA COMEDIA 

Don Silverio López de Larrainza era el dueño del solar de la calle del 

Principe,número 14,que tenia una extensión de IO.55O pies,de los cuales pen

saba destinar aproximadamente 8.5OO al nuevo teatro,Contrató para ello a uno 

de los principales arquitectos de la Corte,Agustín Ortiz de Villajes,que ha

bla dirigidos las obras de la madrileña iglesia del Buen Suceso, 

Es curioso que de todos los expedientes conservados con los royectos de 

construcción de teatros fuera precisamente éste,que se debía a una personali

dad, el que tropezó con más problemas antes de conseguir la licencia de los 

arquitectos municipales.Cinco veces tuvo que modificar los planos iniciales 

e incluso la concesión del permiso de apertura habu de retrasarse un mes por 

no haber cumplido los requisitos necesarios* 

Bl teatro tenia planta baja,principal y otros dos pisos encima.Además del 

ingreso principal,que se efectuarla por la calle del Príncipe,habla otro de 

uso exclusivo del escenario por la calle de la Gorguera,número 9)donde se ins

talaron los contadores de gas que iluminaban la sala,escenario y cuartos de 

actores. 

Dos grandes puertas en la calle del Principe daban acceso al vestíbulo del 

teatro,que tenia en siis muros laterales los despachos de billetes.Unas colum

nas con esculturas de bronce a sus lados representando negros y candelabros,decora

ban el ingreso a dos saloncitos con ricas arañas de bronce dorado y techos pin-

tados,A continuación,un patio cubierto con claraboya de cristales raycUÍos,tenía 
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lateralmente otros dos vestíbulos contiguos al salón.El de la derecha,próximo 

al ceifé,permitía al tener éste puerta independiente la entrada directa»Una gale 

ría,separada de los vestíbulos por elegantes oolunmas de hierro decorado y ar

cos adintelados,circunvalaba el teatro. Las escaleras que facilitaban la su

bida a los tres pisos de palcos ihedían 1,7^ metros de por lo que resul

taban bastante amplias|la estructura de los epldaños era de hierro,aunque los 

escalones y descanéillos se forraron finalmente de madera,a pesar de las que

jas de la autoridad»Dos salones de desahogo en cada piso rodeaban la sala. 

La planta de la sala causaba una grata impresión al entrar debido a la herra 

dura que describía su planta.Medía transversalmente 13 metros de anchura con 

un eje longitudinal de 14>50 metros y capacidad para 1.035 espectadores. 

La embocadura,bastante original,formaba un rico marco de madera dorada y 

plateada con decoración árabe,que era el estilo seguido en versión moderna, 

en todo el teatro. En los lados superiores se veían unas colimmitas cuya cor

nisa servía de apoyo al arco de la embocadura y un gran medallón se destacaba 

en la parte central con las iniciales T.C. sobre un círculo rojo. El telón, 

muy elogiado,se debía a don José Vallejo,y representaba el Templo de la Inmor-

talidadt con un pórtico jónico griego que rodeaSa su estatua,alrededor de la 

cual figuraban agrupados los principales poetas y artistas drajnáticos españo

les* 

La pintura del techo formaba una serie de pechinas árabes o bovedillas de 

estalactitsLS y unos geniecillos resaltaban sobre el fondo azul transparente 

que representaba el cielo.El esquife JO bovedilla que enlazaba los muros del 

salón con el techo estaba ricamente adornado y tenía doce ventiladores entre 

sus calados dibujos. 

Doce palcos por piso,seis a cada lado,sumaban un total de cu¿irenta y ocho, 

cada uno con seis asientos aunque podían albergar a ocho personas.Los tabiques 

divisorios tenían un arquito árabe y los antepechos en hierro calado,decorados 

en tonos dorado y blanco.Ofrecían la novedad del material empleado y la doble 

ventaja de resultar más económicos que los de madera y más seguros en caso 

de incendio. 

Las butacas iban tapizadas en terciopelo carmesí,con asientos de corredera, 

que podían salir cerca de un decímetro,con lo que el espectador se sentaba 

oomodamente.El piso de la sala,de madera,podía girar en poco tiempo sobre el 

diámetro,bajarse por el sitio más alto y subir hacia la orquesta,quedando to

do horizontal y nivelado con el escenario. Esta maquinaria fue ideada por el 

señor Picoli,así como los mecanismos que tenían los tres pisos subterráneos 

del escenario y un regulador de todas las luces del teatro que permitía reba

jar a la mitad la intensidad del gas y podía apagar inmediatamente todo el 

aliimbrado.Este sistema de iluminación por gas continiíaba aún en 1888,fecha 

64 

= u 
^m 
^m 
c ^ 
«-• 
C.7 ^ 

^u 
^m 
"-m 
u ^ 
C/ ^ 

% * *="• ^u 
"•m 
"••m 
c» ^ 

^m 
"-M 
^ « 

' • 
'-m 
^m 
^m 
^m 
$ • "^m 
* - • 

^m 
^ » 

^m t" W g 

-^ J 

J 

Jl 

Jl 

^ r 

3 

^0 

3 

:J 

Zi 

: Í 
^̂ ^ 

^ 

-.̂ r̂ 

3 
—^̂ r 

^ 

' ^ 

Q 

'i; 

'Lí 

'j 

'jt 

3 
Q 

n 

^ 

^^,rs.Á ^m 
Ayuntamiento de Madrid



C-
*« 

c., 

Cr 

c 

u 

i) 

6n que los vecinos de las casas colindantes solicitaron al Ayuntamiento que 

prohibiera el funcionamiento de una máquina nueva productora de luz eléctri-

oa,porque el ruido era insoportable y originaba unas trepidaciones en sus 

fincas "como de terremoto". 

La compañía formada para el estreno era realmente brillante y Snilio Mario 

apareció desde el primer momento unido al teatro como director artístioo»Gran 

admirador de Bretón,Moratín,Lope,Calderón,etc. hizo que se representaran sus 

obras y él daría aquí la oportunidad de debutar como autor dramático a Ja^ 
7raba i aban 

cinto Benavente con El nido ajeno* ^r»avMmYHwum dx este teatro cuando se inau 

gurój 

Actrices» Ehiilia Ballesteros,Carmen Calmerino,Dolores Fernández,Carmen Genovés, 
I 

Amparo Galindo,Soledad Morera,Faustina Nieto,finilia Sanz,Balbina Valverde y Rosa 

Zarate. 

Actores.Elias Aguirre,Mariano Ballesteros,Vicente Belmente,Isidoro Bardo,José 

Lara,Qnilio Mario,Enrique Sánchez de León,Fernando Vinas,Fermín Valle y Ricar

do Zamacois. 

La inauguración se hizo el 18 de septiembre de l875>destinando la empresa 

los beneficios de aquella noche a la Benficenoia.Asistieron el rey Alfonso 

XII y la Princesa de Asturias,acompañados de la sociedad más distinguida de 

la Corte. 

El programa fue el siguiente: El espe.jo de cuerpo entero»comedia en un acto 

original de Diego Luque.-Loa.^^e voy de Madrid,comedia en tres actos de Bre

tón de los Herrero3.-Baile» 

La prensa consideró que no era buen comienzo el iniciar la vida teatral con 

dos obras tan malas,pero en cambio fue unánime al calificar de "lujoso" el 

nuevo local y destacar su comodidad,yunque algunos censuraron el exceso de 

"afeites". 

La larga vida de este teatro,que ha llegado a nuestros días,no ha respondido 

a los pronósticos negativos hechos en su fundación por quienes no comprendían 

la necesidad de destinar un local tan elegante a un género popular y con el 

sistema de funciones por horas que atraía a un público "trashumante y nómada". 

( V3 )Archivo de Villa.Secretaría.5-268-5, 7-372-13.^artínez 01medilla,Augusto. 
Los teatros de Madrid.Madrid.1947.pag.2o4 

TEATRO LARA 

El propietario del solar de la calle de San Roque,número 10,don Gandido Lara, 

decidió en los primeros meses de 1879 contruir un teatro con su nombre. Aurique 

en principio el proyecto no parecía xaoy rentable al tratarse de \m lugar situar-

do entonces en un extremo de la capital,se advirtió pronto el sentido comercial 

de este empresario,que había comenzado como carnicero y había conseguido sus 
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Primeros millones como proveedor del ejército durante la segunda guerra carlis

ta* 

Los planos remitidos al Â runtamiento el 29 de marzo de l879 iban firmados 

por don Carlos Velasco y no sabemos el motivo por el que los periódicos de 

entonces atribuyeron en sus informaciones la obra al arquitecto Ortíz de Villa-

jos, autor del de la Comedia» 

El teatro tenía acceso por una casa^también propiedad del señor Laraique se 

estaba constrjiyendo en la Corredera Baja de San Pablo .Aprovechando la diferen

cia de nivel entre la Corredera y San Roque se proyectaba la platea de la plan* 

ta principal,lo que permitiría la entrada también por la primera calle* 

En la planta baja había un espacioso local destinado a café con tres esca-

leras,dos de acceso al salón y otra al foso del escenario,que tuvieron que mo

dificarse tras la inspección del delegado municipal,ya que su forma de abanico 

Ejoc podía originar accidentes y dificultaba la circulación rápida del público» 

Dos farolas,construidas según el nuevo sistema de París,iluminaban las 

dos puertas que daban acceso al interior.Atravesando un ancho vestíbulo y una 

larguísima escalera se llegaba a la sela por el lado izquierdo,onde había cua

tro columnas en lugar de puertas.Resultaba bastante molesto el hecho de que 

la entrada tuviera que efectuarse por un solo lugar. 

La sala recordaba por su distribución a la de la Comedia.Tenía como aquella 

tres pisos con palcos en todos ellos,si bien en los dos últimos sólo a los la-

dos.En la platea había únicamente butacas,muchas de las cuales quedaban debajo 

de los palcos del piso superior por lo que los extremos de las filas quedaban 

oscuros. Los anfiteatros se hallaban situados en el centro y en el piso princi

pal existía un salón de descanso o fumadero que daba acceso a la contadiaría y 

a los palcos. 

Las cubiertas del edificio eran de teja plana,con claraboyas de cristal.La 

fachada,sencilla y bonita,no gusto sin embargo a algún periodista que censuró 

la moda raedrileña de encerrar los teatros en casas de vecindad.Años después,en 

1899»el Ayuntqmiento obligaría a los propietarios a tomar precaueiones espe

ciales contra posibles incendios,precisamente por estar en el centro de una 

manzana y rodeado de medianerías. 

La decoración interior del local siguió el estilo neogreco y fue dirigida 

por don Julio Buliimburu.Los antepechos de los palcos eran de hierro calado, 

formando grecas de color plomizo claro y orojel papel de las paredes,en tono 

rojo,llevaba encima estrellas doradas. El techo figuraba im cielo con ángeles 

y nubes 5 el telón,pintado por el señor Contreras era bastante parecido al del 

teatro Apolo con alegorías. 

Veintitrés candelabros dorados suministraban luz al salón,gracias a seis 

bombas instaladas en los palcos entresuelos,anfiteatro y última galería res-
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"oomedia oasera'Spara un pUblloo de pequeños burguéses|0on precios asequibles a 

todos los bolsillos y funciones por horas. 

Integraba la oompaiñlat 

Aotrioes»Balbina Valverde,Dolores Abril,Amalia Fernández Lozano,Matilde Rodrí

guez,Clementina Aristoy,Concepción Muñoz,Patrocinio Ferretl,finilia García Bueno, 

Inés Morales*Victoria Muñoz,María Charcds y Dolores Fernández y GonzáleB» 

Actores» Eduardo Pérez Cachet,Pedro Rulz de Arana,Ricardo Lirón,Manuel López 

Sstero,Alfredo Cruz,&irique Royo,Manuel Qiorfo,Manuel Barreal y Ricardo Manso. 

Dirigían y actuaban al tiempo Julián Romea y Antonio Riquelme* 

La inaiiguraoión se efectuó el 4 de septiembre de l880,oon la asistencia de 

la Princesa de Astturias que estrenó el Palco destinado a la familia real.Lcs 

fondos de aquella funcitSn se destinaron a baneficic de los pobres de los dis

tritos de Universidad y Centro. Componían el programaiLa ocasión la pintan oal-

va,tpie25a arreglada del francés,y Un novio a pedir de boca»comedia en tres actos 

como tributo a la memoria de Bret'on de los Herreros, 

Los críticos juzgaron negativamente la actuación de la compañía aquella noche 

porque "se había dejado arrastrar por las exageraciones que predominanban entre 

los de su género en Francia" y tan solo elogiaron a Balbina Valverde y Antonio 

Riquelme* 

El local fue del agrado del público y por su bonita decoración y pequeño 

tañafío pronto se le conocido aoct "la bombonera de don Cándido"* 

( \H ) Archivo de Villa.Secretaría 5-468-88.-Martínez Qlmedilla,loc.cit«pag.275 
LaJberiajMadrid, I88O-IX-4.- El Impp>rcialtMadrid, 1880-IX--4 

TEATRO DE RECOUirrOS 

Don Antonio Croselles era propietario de un solar en la calle de-OlÓzaga,nú

mero 6, y el año I88O decidió edificar en él lai teatro semejante al que la du

quesa de Medina de las Torres tenía en el Paseo de fíecoletos.PresentÓ varias 

instancias al Ayuntamiento,solicitando permiso para elevar una "elegante" valla 

de madera y un decorado "que imitciría un chalet suizo con un trofeo de la Come

dia y la Música en la parte superior",pintados al Óleo.El Municipio demoró la 

concesión de la licencia varias veces por el riesgo de incendio,la fealdad del 

local y el retraso que supondría en la edificación del solar.A esta negativa se 

unió la de los vecinos y la de los propietarios de los otros teatros de verano 

de la capital por la posible oompetencia© 

Tanto se alargaron los trámites que el señor Croselles terminó sus obras e 

co 

incluso contrató a una compañía de zarzuela con aî tistas nocidos pero el pern

eo no llegó.Puso pleito entonces el propietario al Ayuntamiento y logró que el 

Juzgado diotara a su favor en diciembre de 1882,obligando a que se le indemni-

xaxa con 1.308 pesetas. 

El teatro se inauguró finalmente el 10 de junio de I882 y se dedicó desde lox 

principio al género cómico ,^n funciones por horas. 
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Dos años después,en l88^,pas6 a manos de don Eusebio Mata y García,que 

decidió convertirlo en permanente,aunque siguiera explotándose sólo en vera 

no.Presentó para tal efecto los correspondientes planos al Ayuntamiento fir

mados por el arquitecto José Aspiunza,según los cuales tendría planta ba.ja, 

principal,segundo o galería y cubierta con un techo de lona movible o corre

dizo para mayor ventilación. 

En este local se estrenarías entre otras obras famosas Los bandos de Villa-

frita y La madre del cordero. 

( i? ) Archivo de Villa.Secretaría. 9-3¿f9-71.- La Iberia,188O-VII-3I 

TEATRO FELIPE 

La circunstancia de que en los Jardines del Buen Retiro no existiera un lu-

gar cerrado donde guarecerse en caso de lluvia o tormenta y el hecho de que 

estuviera prohibido edificar en su interior,llevó a su arrendatario,don Anto

nio Rodríguez Arango en iSŜ t, a levantar en su parte exterior un teatro para 

proporcionar a las clases menos acomodadas un espectáculo agradable,culto y 

sobre todo,económico. Estaba situado a la derecha de la puerta principal, 

cerca de la ver.ja y junto a la fuente del Viaje de Cibeles. 

Su decoración era de gran sencillez,predominando el color blanco lo que 

le ús!ss. hacía resultar muy alegre. De una solo planta y entresuelo,con 27 

filas de butacas,paseo general,palcos de entresuelo y galerías.El telón de 

boca era una alegoría con retratos de Echegaray,Ducazcal,Vico,Valero,Calvo, 

Arrieta,etc. 

Los actores eran casi en su totalidad los del teatro de Variedades más el 

matrimonio José Portes-Torrecilla. 

Se le consideró desde su inauguración el 23 de mayo de I885 el más i'npor 

tante entre los de verano. La primera noche se representó el apropóüito Salir 

del paso,y las obras de repertorio I comici tronanti y La Calandria,que divir

tieron mucho al público. 

Un año después se estrenaría aquí La Gran Vía, y precisamente cuatro días 

más tarde el Alcalde consintió en correr con los gastos(l7o pts) que suponía 

desplazar la Fuente de la Cibeles veinte metros en dirección a la entrada del 

paseo, y evitar asi las molestias que producían a los asistentes al teatro el 

que sus alrededores estuvieran encharcados, 

( t¿ ) Archivo de Villa. Secretaría. 7-2̂ +6-6, 8-18-53.-MARTII^EZ OLMED ILLA, loe, cit 
pag,90,- SAINZ DE ROBLES,F, Los antiguos teatros de Madrid.Madrid.19^2.pag. 
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TEATRO DE LA PRINCESA,actual MARÍA GUERRERO 

En la segunda mitad del siglo XIX,al derribarse el antiguo Circo de Price 

del Paseo de Recoletos y urbanizarse la zona que iba desde la estatua de Nep-

tuno a la huerta de las Salesas, la propietaria de aquellos terrenos,duquesa 

de Medina de las Torrea, se encontrS con que poseía calles enteras y solares 

de gran valía.De acuerdo con su hijo,el marqués de Monasterio,determinaron 

dotar a aquellos bariios del teatro más bonito de Madrid y asi,mientras cons

truían su palacio en el paseo de Recoletos y se roturaba la futura calle de 

Marqués de la Ensenada,encargaron el proyecto a don Agustín Ortíz de Villa

jes,autor del teatro de la Comedia. 

La iniciativa "propia de la aristocracia británica" fue considerada por al

gunos como un acto de heroísmo "después de las inundaciones,terremotos,del 

c&lera de las Carolinas y de los tres años de conservadores". 

Diecisiete meses duró la obra y al final todas las opiniones coincidieron 

en calificarla de"brillante",teniendo en cuenta que costó alrededor de cinco 

millones de reales y sólo en dorados se invirtieron I5O.000 pesetas. 

Un tréstíbulo de piedra que se elevaba hasta el piso principal y terminaba 

en terraza se adelantaba tres metros y medio a la fachada.Lo formaban tres 

arcos centrales y dos laterales,sostenidos por delgadas pilastras y un enta 

blamento relleno de artísticos grabados al que coronaba una balaustrada. 

La fachada de estilo neogreco y renacimiento con ladrillo al descubierto 

y piedra alternando resultaba de una gran belleza.Tenía 28 metros y nueve 

puertas,tres pisos y un ático,rematando todo una balaustrada de piedra. 

El piso bajo lo constituía una serie de arcos que descansaban sobre pi

lastras.En los entrepaños,pilastras adosadas sostenían un entablamento que 

comprendía el piso áí)ico,éste formaba un cuerpo central del ancho del ves

tíbulo exterior. En el friso los bustos,en altor relieve de Alarcón,Tirso y 

Moreto.Sobre este friso un frontón con su cornisa y en él un triángulo con 

un escudo adornado con las iniciales M.T. enlazadas,de la duquesa de Medina 

de las Torres.El frontón terminaba en una antefixa representando una lira. 

En la medianería de uno y otro lado de la fachada,unos pilastrones sos

tenían el entablamento,en cuyo friso aparecían los bustos de Lope de Rueda 

y Rojas,y sobre la cornisa,mascarones representando la Tragedia y la Comedia. 

En las enjutas del piso bajo,medallones con los nombres de Bretón,duque de 

Rivas,Hartzenbusch y Ventura de la Vega.El zócalo de los pilastrones de media

nerías estaba adornado con los retratos de Loé y Calderón. 

Interior. El vestíbulo interior medía 2o metros de largo por 5 de ancho y d 

daba acceso a todas las localidades.Decorado con arcos,espejos,molduras 

doradas,etc,respondía al gusto árabe,igual que el interior,en contraste con 

la fachada. 
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El teatro tenía gran número de galerías,una de ellas en el escenario para 

comunicación de la propietaria y su familia,apre i cubierta y que conducía desde 

el comedor de la duquesa a su palco. El el lado del público,el pasillo del piso 

primero con balcón en la parte que daba al vestíbulo,y más arriba otra cerrada 

para refugio de los espectadores de aquellas localidades, y junto a ella,la 

terraza o galería sraiiKria exterior del cuerpo saliente. 

La sala tenía ik metros de longitud por 1^ de sincho y 13 de altura.Con ^06 

butacas distribuidas en 1? filas,12 plateas,21 palcos entresuelos,12 principa

les y 12 segundos. Había dos anfiteatros,el primero con cinco filas de aseen-

tos y el segundo con ocho,además de las delanteras. Los ̂ Htiss palcos se sepa

raban por columnitas que sostenían pequeños arcos y los antepechos de todos los 

pisos eran de hierro fundido con arabescos esKmaltados de oro y pintura de deli

cados colores. Podían así las damas lucir sus vestidos: "las mujeres hermosas 

estarán en los palcos tan a gusto y con tanta satisfacción como las joyas de 

brillantes en su estuche de raso y terciopelo". El fondo de estos palcos esta 

ba empapelado en encarnado con crucecitas doradas. Se reservó para los monar

cas el primero a la derecha mirando al escenario, y llevaba a él una hermosa 

escalinata de mármol de tres metros de ancho,Tenía dentro un saloncito y un 

aseo.El situado enfrente,estaba reservado a la duquesa de Medina de las Torres 

El techo era un lujoso artesonado de tracería circular y casetones concén

tricos,con estrellas,colgantes,arabescos,y espejos;en el centro un rosetón cir

cular y una araña de bronce dorado a fuego con I6 lámparas incandescentes.La 

sala se alumbraba además con 177 luces distribuidas en 77 aparatos. 

El escenario tsHÍa medía 16 metros de ancho por 12 de fondo desde el pros

cenio y su altura era de 2o metros.Los telones de boca,al fallecer Valls duran 

te su realización,fueron terminados,el de cortina por Muriel y Limones,y el de 

cuadro por Busato,Bonardi,Calvo,Hernández y Huñiz. 

En el subsuelo se situó el calorífero,destinado a templar el salón-vestí

bulo y el antepalco de los monarcas.Felló el primer día porque los críticos 

se quejaron al día siguiente de la inuaguración del frío y de las corrientes 

de aire que se filtraban por todas partes,llegando a calificar al nuevo edi-

ficio como una "6alifornia"pero helada. 

El tablado de la sala era movedizo,de suerte que podía levantarse con gran 

facilidad hasta quedar al nivel de la escena y constituir ambos tablados un 

gran salón para bailes.Por esa razón,y para evitar que los "decomunales" som

breros femeinos a la moda privasen de la vista a los espectadores,el parquet 

dei la sala estaban muy inclinado. 

Llamaron,finalmente, mucho la atención los aposentos destinados a los acto-
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res,que eran los más amplios,mejor distribuidos y con mejor acceso de ia 

todos los teatros de la Corte. 

La inauguración,que se habla previsto para los primeros días de ocjnibre, 

hubo de retrasarse porque el director de la compañía,señor Mario,sufrió 

durante los ensayos un accidente por un escape de gas. Formaban la compañía: 

Actrices . Adela Zapatero,Ana Comas,Angela Ortíz,Clotilde Lombía,Carlota 

Lamadrid,Concepción Sáez,Elisa Mendoza ,enorio,Isabel Gloria,Julia Martí

nez,Julia Villar,Javiera Caballero,María Rodríguez,María Guerrero,María 

del Olvido Muñoz,María Cancio,Rafaela Sala,Rita Avalos,Victorina Morales 

y Virgihia Carriche. 

Actores. Agustín Vega,Claudio Compte,Elias Aguirre,Enrique Sánchez de León, 

Enrique Martínez,Emilio Mario,Emilio Muzas,Francisco Pérez,Francisco Urquijo, 

Javier Mendiguchía,3esús Gúzmán,José Cano Alarcón,Mariano Gutierres,Mariano 

de la Hoz,Miguel Cepillo,Ramón Rosell, acardo Delgado,Salustiano Vega y 

Saturnino González. 

S Siguiendo su costumbres ,Mario pensó H inaugurar la temporada y el tea

tro honrando la memoria de Bretón de los Herreros,poniendo en escena Muére

te y verás y para fin de fiesta una obra nueva de Tomás Luceño titulada K 

El Corral de las Comedias. 

La inauguración se efectuó el l6 de octubre de I885.Asistieron sus majesta

des doña Isabel y doña Sristis Eulalia y fueron recibidas a su llegada por 

la propietaria.El rey no pudo acudir por hallarse convaleciente,pero se reu

nieron casi la totalidad de los ministros y hombres importantes del partido 

fusionista.Cánovas estaba en un palco de platea y Sagasta en otro de entre-

suelo y esto hizo comentar a un conservador disidente al verlos:"Las profe

cías de El Liberal se cumplen:Sagasta está ya encima de Cánovas". 

En el descanso se reunieron en el saloncillo del director Mario, Tamayo, 

Echagaray,Hamos Carri6n,Ricardo de la Vega,Rafael Calvo y muchos otros 

artistas y escritores, 

(17) La Iberia 1885-X-I0,- El Liberal,Madrid l883-X-l6.-La Época I885-X-I0.-

El Progreso 1885-X-I0.-La Ilustración Española y mericana,Madrid,1885-X-22,pags, 
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ÜH TEATRO BB ARTE EH ESPAHAt 1917 - 1925. 

El eqtilpe formado por el empresario Qregorio Martínez Sierra, tres escenó^afos, Bur-

man, Barradas y Fontanals. y una extraordinaria aotris, Catalina Barcena, levantarsil» el 

telón del Teatro Eslava de Madrid para dar comienzo a la representación de "El Reino de 

Dios*** Era el 24 de septiembre de 1916 J esta sería la primera representación de una em

presa que duraría diez años, hasta 19261 El Teatro de Aî te* 

¿Qué era y quó supuso en el panorama escénico español de estos años el intento de reno

vación de todos los elementos que componen una puesta en escena y de otro ladp quienes fue

ron los personajes que dieron lugar a' esta puesta en marcha? 

Gregorio Martínez Sierra» 

Nace en Madrid en l88l, en el seno de una familia numerosa perteneciente al grupo co

merciante-industrial* Obtiene una primera formación con los franciscanos y posteriormente 

continua sus estudios en el Liceo Francés. A peurbir de I898, en qxie aparece su primer li

bro, oomiensa a colaborar con la prensa y otras publicaciones del memento a la vez que en

tra en contacto con el mundo del teatro* 

En 1900, el 30 de noviembre, se casa con María de la O Lejárraga, mujer mayor que él pe-

ro de formación y gustos paraleloŝ p̂seI supone un gran empuje para su posterior dedicación* 

Funda las revistas "Vida Moderna" (19OI), "Helios" (1903) y "Renacimiento" (I907). Esta 

dltima pasa a convertirse inmediatamente en editorial* 

Viaja a Paris por estos años y allí tendrá'ocasión de conocer, sobre todo, los Ballets 

Rusos dirigidos por Diaghilev quedando fascinado por los decorados y figurines de León 

Bakst, visitando y estudiando el "Thtetre d'Art" de Paul Fort, el "Théatre de l'Oeuvre" 

de Lugné Poe y el "Théatre des Arts" de Jacques Rouché; todos ellos dentro de una concep

ción de inspiz'ación modernista y simbolista* Por otro ladOy entrará en contacto oon otras 

líneas teatrales más renovadoras de Alemania, Suiza, Austria, lnglaterra«.*etoy^ de carác

ter más conceptual y simpllfioadors el Deutsches Theater de Max Reinhart, el Teatro de Ar

te de Moscú de Heyerhold y Stanislavslsy o el Murciélago de Balief, estxidiando igualmente 

las izmovaoiones escénicas e interpretativas de Craig, Appia, George Fuchs, Mariano For-

tuny o Fritz Erler* 

Todos ellos, aunque por caminos distintos, recogen la línea que venía anhelándose desde 

el Romanticismot la idea de vaa. arte total en un momento en que éste iba convirtiéndose en 

un cdmolo de experiencias parceladas* 

Vi 
A le largo del si^e XIX, la Escenografía había venido a parar * una serie de tópicos y 

vicios qiie se enoerraban en un mero ilusicnismo natiiralista que solo exigía unos pocos co

nocimientos de perspectiva o en el mejor de loe casos en cierto dudoso gusto para oolocar 
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muebles de épooa o arbolitos de cartón-piedra y en dltino caso componer el interior de 

tma iglesia, un cementerio o un Portal de Belén. Los Ballets Rusoií fueron la plataforma 

más acomodada y a propósito para esta total reoonciliaoiOK.de todas las artes 

búsqueda 4* ̂ ^ arte total, tal y como propugnaba en sus teorías Richard Kagner* 

ea 
la 

Nartínee Sierra, ahora convertido en empresario teatral, intenta aunar todas estas lí

neas directrices para componer un 'teatro de aarte** en España, más concretamente en el pe

queño coliseo del pasadizo de San Oinés, el Teatro Eslava de Madrid. Hallará todos los 

límites para su realización, aunque no para su ambición ideológica, y quizá este sea 

el mereoimiento del mayor aplauso frente al resto de los directores de escena del momen

to para los que sus empresas y realizaciones carecían de ideas ambiciosas más allá del 

mero levantsuniento de escenarios oon teloncillos de fotógrafos valencianos como fondo y 

soporte de oomedietas y saínetes azarzuelados al uso. Martínez Sierra luchará denodadamen 

te contra esta invasión de "natttralismo'* tan mal entendido que invadía el arte, pero de 

una manera especial en lo concerniente al Teatro* 

Su primer planteamiento es 1»«A» la renovación de autores y textos, que habrían de es

tar más en oonsonanoia oon los nuevos planteamientos que no se podían llevar a cabo oon 

los **excesoff chabacanos^ de las comedias de género de escaso o ningdn interés ni litera

rio y menos adn diramátioo. Be esta manera,se comienza con una aportación de autores extran 

jeros oon traducciones del mismo Martínez Sierra o encargadas a otros autores dramáticos, 

siendo éstas muy revisadas y adaptadas a un leguaje comprensible sin perder oalidad y fuer 

za dramática, es decir un desentrañar más el espíritu de la obra adaptándola a otro len

guaje JIÍB que la mera traducción literal del siglo XIX* De otro lado^ abrir las puertas 

a autores nuevos que eran rechazados por los demás empresarios por no ajustarse a los 

cánones ̂ xKxxBxzvKfxx con que se venía rigiendo el teatro del momento* Sn el Eslava se 

va & representar a Shakespeare, Morete, Moliere, Ooldoni, Zorrilla, Bumaa, Ibsen, Marqui 

na y^por primera vez en España^Bemard Shaw, Barrie, Sebastiano López» •• .etc. Aquí estre

nan sus primeras obras autores españoles como Concha Espina, Alberto Insda, Julio Vallmit-

jana^ Luis de Tapia, (García Lorca, Man\iel Abril, Jacinto Grau, Vidal y Planas, Felipe 

Sassone, Luoa de Tena, José María Granada, Honorio Maiara y Tomás Borras* Igualmente in

tervienen mnlsiccs de la categoría de Manuel de Palla, Conrado del Campo, Joaquín Turina, 

Pablo Luna, María Rodrigo • Aportan su arte bailarinas como la Argentinita y Marja Espar-

za* Todos #e<ies como complemento preoiso y ajustado para componer las nuevas maneras y 

concepciones ideales que se iban concretando para elevar un nuevo tipo de espectáculo 

teatral* 

£1 segundo paso es la luoha contra la rutizia escenográfica^ya señaladas anteriormente* 

fsMduieM— los primeros valbuceos utilizazulo los servicios de Jiuiyent y Mignoni) posterior-

mentOlA. José Zamora, el figurinista más fino y elegante de nuestra escena, de formación 

muy francesa y neoeaitado de la revisión minuciosa de toda su obra; llama ooaisionalmente 

a Penagos, Ontañón, Bartolozzi, Vilumara..*eto, pero sus tres colaboradores más cercanos 
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y de labor más continuada serán Manuel Pontanals, Rafael P^rez Barradas y Sigfrido Burman. 

Ahora sería difícil reconocer si su trabajo tvm del todo ixmovador y revoluoionario, pero 

que duda cabe que Stt aquellos trabajos de los que tenemos ooncoimiento o se recvierdan no 

están faltos de una libertad de plasticidad, de osadía a veces, de escarceos experimenta-

les, '9iÉBm 'f,desde luego, de una maravillosa diversidad dentro de los cauces a los que nos 

estamos refiriendo* 

Otro de los pasos innovadores de Martínez Sierra «rs el que viene marcado por los míni* 

mos detalles de la confección de programas, carteles y de las ediciones de lets obras. Se

tos trabajos son encargados a estos mismos artistsis, especialmente a Fontanals y a Pena^ 

goS;qxie realizaron innumerables carteles e ilustraciozíes para la editorial **La Estrella**̂  

llenas de un encantador "modernismo** de deliciosos trazos curvilíneos j de un recogido des

mayo y abandono; se cuidan igualmente los membretes de los sobres y del papel impreso uti-

lizado por la oompfúíía, con éifttsiiegqs dibujos de siluetas en negro y de hojarascas y te

mas vegetales que no dejan de evocamos las ilustraciones de William Morris para la;,edlci« 

tt de clásicos de la literatura inglesa, t̂ sáe*><«1Ae« realizados la mayor^ (papter deV veces 

por Fontanals • 

El último paso era disponer de una compañía bien encajada y disciplinada que entendie-

se en todo momento cuáles «en las directrices y metas de lo que se quería conseguir» No 

tuvo problemas en este caso gracias especialmente a la primera actriz de la compañía for

mada, Catalina Barcena, expresiva y dúctil, de fina elegancia^que contrasta curiosamente 

con un tipo de actriz opulenta y declaniatoria que llenaba la escena del momento, y que más 

tarde será su compañera inseparable hasta su muerte* 

Con todos estos elementos; Martínez Sierra, através de reuniones, de propuestas y diá-

legos comienza una andadura de aire renovador quê  desde I916 ̂ asta su declive en 1923 y 

la tota}, disolución d« la compañía en 1926, concreta un capítulo definitivo en la histo

ria del Teatro en España, especialmente en el ámbito madrileño. 

Posteriormente ̂Martínez Sierra marcha a Buenos Aires donde permanece hasta I947 en que 

regresa a Madrid, donde muere el 1 de octubre de ••«# mismo eiño» 

Hemos querido dejar a un lado otra faceta de Gregorio Martínez Sierra, la de autor dra^ 

matice, ya que se aleja un tanto de lo qxie aquí se está tratando y sería, además, un tra

bajo más minucioso y necesitado de otra óptica. Pero no queremos dejar de señalar cierta 

apreciación de una notable dispersión tanto en temática como en construcción y díŝ ctra 

parte adn demasiado sujeto a las tradiciones literarias del momento»; queremos decir con 

estofque lo que tuvo de renovador en plástica y en levantamiento de una estructura dramá

tica no lo tuvo como autor dramático, atuique obras como "Canción de Cuna" se estrenase 

en un momento dado en c€U3Í todo el mundo y pom treiducída a varios idiomas. Hoy la lectura 

de cualquiera de sus obras sólo es posible desde el punto de vista de la Historia de la 

Literatura, ya que su exceso de melodramatismo o cierta énfasis decimonónica^nos harícui 
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sonreir* 

Manuel gontanale» 

Nace en Matara en 1895 7 muere en 'J xoelona en 1972. Es el más representativo de los 

artistas colaboradores de este período 

Se forma en Barcelona como delineante y proyectista en una oasa de muebles y decoración 

de interiores junto a Poig 1 Cadafalch. Pintor circunstancial de carteles^ practica igualmen

te el dibujo omaroental y el de ilustraciones para publicaciones. Nada tiene que ver con el 

teatro hasta qym^jm^t^fmmaé^Kitíkám-^omm. Martines Sierra, jA^gaüTconoce en Barcelona, le impul

sa hacia este terrenp para la realización de decorados y figurines ya que. « M ^ las experien-

alejado de este 

cias que posee dentro del tsrfveke en el que se está moviendo^ le hacían no estar demasiado 

Maniael Abril comenta de é\ que conocía "•! aarfce de encontrar, en medio de la orquestal 

policromía, el efecto sumario resultante"."Igualmente, eewsifffcaí Gurrero Zsunora, en sus decora

dos -cuyo estilo confirman SUA cartelas e ilustrsusiones para libros-, la forma se decanta en 

convencional y armónica idealización que, entre los datos expresivos, selecciona los impres-* 

oindibles y sintetiza en ellos los demás, entonándose el resultado entre variantes de un co

lor fundamental"* 

La mayor parte de los proyectos para deooraidos fueron realizados por Sigfrido Burmantf, del 

que trataremos más adelante, produoióndose una total compenetración inusual en dos artistas 

de raíces tan alejadas, llegándose a extremos tales ém quê  como en el caso de "El Pavo Real" 

(1922) se haf̂ venido dando como do Fontanals los bocetos realizados para la obra -incluso se 

ha señalado como caso especial de barroquismo,a lo León Beúcst o Pierre Benois- siendo éstos 

como su posterior realización .obra de Burman. 

Vfgto son sus carteles e ilxistraciones «bead<e el trabajo de Fontanals adquiere wi mayor r¿ 

üeve de fina exquisitez y un tratado de elegante armonía en la síntesis tanto en la línea 

como en el color, donde la figura humana, tanto en portadas como en sus viñetas, se adelgaza 

y curva levemente, galantemente implantada en composiciones cuyos términos se compensan con 

rigor casi geométrico; y en ellos, blanco y negro se conjugan solos o con el complemento de 

un sSlo color -dorado, ocre, verde o azul- pero siempre-con exacta, limpia delimitación 

de fronteras, sin transiciones ni difuminados, en cierto modo con la rotundidad que Rousse^^^ 

mk el Aduanero empleó para el recoirte de sus volúmenes. 

Entre sus escenografías más destacadas hay que considerar las realizadas para "Primavera", 

en una composición dominante de violeta y blanco, "Interior"^ en el que el ventanal del fondo •< 
Ov

es abre^unas luces verdes y azules que contrastan con el ramaje que asoma a través de él; 

"El médico a la fuerza" realiza una combinación de tres cuerpos arquitectónicos izados en la 

unión de líneas violestas y sepias hacia un cielo azul que verdea conforme va ascendiendo| 
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**La mujer de veinte «nos^V^epara un granjverde dominante sobre el que sólo se mueve oono 

otra nota de oolor el figurín amarillo de la protagonista* Fueroni igualmente, importantes 

BUS trabajos para "£1 amor no se ríe**, '*ttujer**, **!& hora del diablo**.•••eto* 

Bn general, su forma de entender la plástioa teatral estuvo llena de una fina ironía no 

exenta de cierta arbitrariedad y con una gran sutileza intelectual* Sorprendió sin irri» 

tar al público que aoVtó siempre sus formas galantes y bellas sirviendo siempre sin exoe-

eoff al texto que se le encomendaba.muy por encima de sus propias aptencias* 

Sigftpido Burman 

Nace en I89O en Kortheim y muere en I98O en Madrid. 

Se forma con Heinhardt en Berlín y posteriormente recorre toda Suropa conociendo a fondo 

todas las corrientes vanguardistas del teatro y su plástica* De los tres íntimos colaborad 

dores de Martínez Sierra es el dnioo que posee una auténtica foi*maoión teatral y e» por 

esta razón/el realizador material de la mayor pairte de bocetos y proyectos de los otros 

escenógrafos (esto va a crear las confusiones antes señaladas a la hora de adjtadicar la 

autoría de algunas obras que no sólo fueron realizadas , sino a veces transformadas par

cial o totalmente! por ser impracticables o irrealizables, como ocurrió en los casos de 

"El Pavo Real" o •!)on Juan de España"). 

Burman conoce a Martínez Sierra en I916 en Granada donde había llegado atraído por el 

mundo de la pintura romántica. Se incorpora al smo siguiente al Eslava donde llega lleno 

de bocetos, dibujos, maquetas etc* Introdxioe las concepciones de Heinhardt y Appia en cuan

to a la división del escenario en distintos niveles corpóreos que ayuden al mayor realce 4 

del cuerpo del actor/y su aportación en este campo de la escenografía es indiscutible tBsi~ 

to más conforme su estilo sólido, muy caracterí^ico alemáa, va «enMÑiteéeee a las exi-

genoias que pide la obra a la ves que se aiailfc a los yoeoe medios de la Compañía del 

Eslava* 

Burman conseguid que el teatro tenga su propio taller de escenografía para la reali

zación siendo de esta manera posible la vigilancia continua de los trabajos asegurando la 

mayor fidelidad «eacAl original a la vez que el abaratamiento y aprovechamiento de todos 

los materiales* Con Burman, pues, tiene el Teatro de Arte al verdadero especialista| hom

bre que produoe con inventiva de creador y que sabe interpretar, ayudar, oolaborar y corre

gir el trabajo de otros realizadores que venían de otro campo y q\ie desconocen el espacio 

teatraly procurando de esta manera que no fuesen raeros ouadros que se cuelgan al fondo del 

escenario con una iliuninaoión más o menos conveniente. 

Son más de cinouenta las obras que realiza para Kartínez Sierra; todas de un rico colo

rido en la línea ya señalada a lo León Bakst o Fierre Benois^ a los que admiara en su ri

queza romántica y añadiendo un toque de las paletas de Anglada Caoarasa o Romero de To-
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cu 
rres •L»^»»»^—• Í^IMÍ•••»*• ^ ios gus se siente profondanente vinculado a travos de su 

etapa de pintor por tierras de Andalucía. En esta línea prepara los bocetos para "Marros-

oes"y excelente ejemplo de colorismo y fantasía barroqiiisante; "América fragante" sigue es

te mismo tratamiento en gamas anaranjadas y blancas y con un 0€isi "naif" 4» las 
co 

arquitecturas del fondo en una composición de medio arco sobre fondo de montanas* I^ aire 

más romántico son los proyectos para "Jardín japonas" y^en cierto modo.casi modelo prepa

ratorio paz*a la que sería su más grande realizaci6n:"Sl Favo Real" ̂'en el que los grandes 

fondos de plata y violeta contrastan oon un tSnioo elemento variable! un gran árbol del al

canfor que cubre todo el escenario oon sus grandes ramajes copeados de blanco creando una 

visión de superabundancia oriental habituales en el mundo de Bia^^ilev* 

"Don Juan de España" es una oombinaoión perfecta de verde y azul visto a través de un 

hacía •— -perfecto pimto de perspectiva que escapalto a través de 4er gran 

paisaje de fondo* Será en "Los gox*riones del prado" donde Barman consiga los decorados más 

sorprendentes y atrevidos de todo el repertorio de esta etapa del teatro espanols contrapone 

el rojo anaranjado de un oielo fantástico con el verde oscuro de un fondo de montañasrrob* 

teniendo uno de los mayores efectos expresionistas visto en un esoenario* 

otras importantes realisaoicnes suysis para Eslava fueron sus tettba^^* para "Una noche 

en Veneoia", "La muerte del dragón", "Castigo de Dios"y "Canción de cuna", "Torre de mar

fil" "La Dama de las Camelias", "El jardín encantado de Par^s"«..etc* 

La labor de Barman en el Teatro de Arte fue.por todo lo dicho, doblei:oomo proyectista 

y como realissador, con lo que su valía oofeo artista quedaba reforzada por su pericia como 

técnico, Burman obtuvo resultados en la escena que no habría Imaginado jamás la fantasía 

creadora de un pintor que no fuese al mismo tiempo un técnico de la escenografía, "Lo que 

prometen todos esos, yo lo hago" -solía repetir el mismo. Dueño de los recursos del oficio, 

supo lograr efectos insospechados, tanto oon la luz, como oon el manejo de perspectivas oom 

binadas* 

Rafael Pérez Barradas 

Nace en Montevideo en 1890 y muere en esta misma ciudad en 1929» Hijo de españoles emi

grados a la región rioplatense^ llega a Europa en 1912 y se forma en el ambiente ̂ futurista" 

de Milán, Viaja por Italia, Francia y Suiza llegando a Barcelona en I916. "Allí sus cuadros 

-comenta Carlos Reyero- son calificados de vibraoionistas, pintura que refleja un cierto m£ 

mente de lo representado a través del paso de un color a otro correspondiente, produciendo 

un resultado cromático, casi caleidosoópioo", 

En 1919 entra en contacto oon Mairtínez Sierra para ilustar producciones de Editorial Es

trella y decorados para el Eslava; Barradas, no obstamte^ no abandona su labor como pintor 

y alterna periódicamente sus escenografías con exposiciones temporales en M drid, e;̂ w\̂  

Debido a su "infantilismo" oromátigio, realizó la mayor parte de "SOs trabajos Aimgii« 

80 

y 

I 

ífi i^^-^pm^-zrn 

Ayuntamiento de Madrid



« ^ 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c: 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
r 

m 
m 
m 

• ^ 

D 

y 

B> 

tí teatro jto«4P&«B)e»U de niños* 

3u« decollados -aligerados de nfnimos detalles- eran grandes superficies reducidas a 

IttmUtm colores planos y lisos para centrar la atención en los figurines orea4o8 para los 

personajes* Esto planteaba, en ciertos momentos, dificultades derealisacidn y confección 

que hubieron de ser resuÍMS' en su levantamiento por la práctica artesanal de Barman* 

Sus trabajos más significativos de este periodo fueron los ejecutados para '̂ La -ílnter-

na Mágioa'̂ y con arquitecturas voladas en distintos planos para crear un espacio ilusorio 

sobre fondo de leves colores de una misma gama. '*Kursaal'*, de gran sencillez compositiva y 

en líneas y colores contrastados que orean un fondo amplio sebre los que recrea unos lige

ros elementos volumétricos de tonalidad infantil* 

Hizo los diseños para el estreno de "SI maleficio de la mariposa" de García Loroa, a 

bas« de grandes insectos de diversos colores muy brillantes y que no gostsuron ni a Martines 

Sierra ni a la Argentinita y tuvieron que ser sustiuldos en ultimo momento por otros di

seños de Mignoni f^ realizados por Barman* 

Barradas diseñó menos decorados qtie Barman y Fontanals para el Teatro de Arte y pero su 

impronta y manera de hacer fueron altamente significativos oomo rompimiento a formas más 

tradicionales y especialmente en lo referido a ideas de oolor para la creación de espacios 

y volúmenes ilusorios a base de js¿arxmm juegos en la misma gama o contraponiendo colo

réis contrarios* 

"Barradas --afirma Manuel Abril- ama, acaso, la exploración de nuevos ideales, tanto por 

lo qxie tiene de perfección cuanto por lo que pueda tener -al menos como promesa- de aven

tura" • 

Todo este período de renovstoión ecláotioa en oxianto al estilo y a la forma, percude al-

guzía manera^ tan sólidamente renovador en el orden de la escenografía oomo de apert\u>a en 

lo que atañe al repertorio, qtieda resumido en el dnico libro sobre surte esoónico oonfeocio-

nadc con im gusto exquisito que registra la bibliografía españolat "Ihi teatro de Arte en 

España, 1917 - 1925"• 

Andrés Peláez Kartín* 
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Partida de defmnciónde Maximiliano, representante. 1582 

"Maximilianoy representante, en el borden de dos ducados. Hizo testa

mento ante Fedro Váz^mez. Fue sm allaâ ea Maroo Antonio y sm mu^er* Dexó 

lo sifmientet ocho misas en San Se1»astián, «tmatro de Spíritm Santo y 

fuatro de San Greforio y las demás misas %me sms albageas les paregiere" 

(LESS, 20-.X-.1582) 

tfV^ 
'iU ^ ^ . / o c í ^ C^U^*^ 

y :> j' -' 

.£ ¿L /-
/ 

i^ ^ ¿ > í ^ / ¿^ ! * * * ' < - & « ' • 

"Áiulréa de Barf^as, coraediante, en e l Oarnen. Hiso t es tamento 

a n t e García cíe Ybaoeta. Fueron SUB t e a t a n e n t a r i o s Pedro iv'Lartí'-

nes y a lli¿xiel Raralrez, aua oorapaueros. Dexó l o s i^ juiente t 

doce misas en mones te r ioa , di<2:o xx niigas. Yten a l o s Niños de 

l a J )o t r ina vn O.uoado. Dio cinq_uenta en Sant S e b a s t i á n " , (LESS, 

3-V-1587) 
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y atObligaolón de Gaspar Ae Forres, autor de comedias, para repreatmtar 
tres autos en las fteatas de Qorpuj^ de Madrid» 1585 

"Gaspar de Fox*res, autor de comedias, estante en esta Cortet como prin

cipal obligadoI 7 Luis de Luzón, albafiir e besino desta Villa e alarife 

en ella» como su fiador e principal oumplic^É**, se obligan a t^e Gaspar 

de Forres "con la conpanya e personas con %uél a representado en esta 

Corte o con otros tan buenos^ a satisfacían del muy illustre sefior li

cenciado Ximénez Ortiz, del Consejo de Su Mafestad, y de los señores Co-

mlssarios %ue esta Villa tiene nombrados para las fiestas del Santlssl-

mo Sacramento deste presente año•••representará en esta Villa tres artos 

q,ual3ŝ *̂le fueren señalados, en los carros q.ue la dicha Villa tiene, 

los q.uales « le a de dar aderezados y puestos en perfigión oon las invenf 

cienes y traza qtuel dicho Gaspar de Forres diere a costa de la dicha Vi

lla y los a de sacar el dicho Forres de su Obrería e bolberlos allí e 

representar en ellos en las partes e luijares ̂ ue le fueren señalados, 

trayéndolos y llebándolos a su propia costa e misyón, e a de vestir a su 

costa todos los personauces e figuras %ue representaren en los dichos 

autps de vestidos nuewos y en la forma nezessaria a satisfacían de los 

dichos señores Homisarios, y si fuere menester otro symple de más de el 

q.ue trae su compafiya le a de traer,e dar la muestra de los dichos autos 

veinte días antes de la dicha fiesta? 

Se 14 pagarían 4-00 ducados, equivalentes a 150,000 maravedís, dándole 

100^000 a la firma del contrato,9UI 25*000 el día ifcmxXsxXtusts %ue en

tregase la muestra y el resto acabada la representación, proporcionándo

le además la Villa licencia del Consejo para q.ue desde el día de Pascua 

de Resurr,ecci<5n hasta el día del Ccjípuaai pudiera representar dos díaS *• 

J^I^(Q4O sin las fiestas, "syn ̂ ue utrgJM otro ningdn autor español ny 

estrangero pueda representar ny repressente durante el dicho tiempo en 

esta Corte"». Madrid, 23-III-1585. (AHF: ̂ retocólo 416, fols^ 116-117)^ 

(Publicado en "Segismundo, VIII, 1-2, 1965, p^ 53-54) 
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\iy Obligación 

^^^^.a£M&d}g^e&et^áfe:no»^jir 

"Francisco Rula de Quesada, pintor, vecino desta Villa, ocap principal 

deudor y fiador, y Matkeo de Aulla e András 9ereao, anslmea»o pintores, 

vecinos desta dicha Villa, como sus fiadores e principales pagadores 

y cumplidores", declaran q.ue a Francisco Rula de Quesada se Ift habáa en* 

cargado q.ue pintase "los tres carros en q.ue se han de haaer las tres JB^K 

reapresentagiones el día <̂ el Corpus Christl ^ue ulene deste aíÍo««.de las 

pintaras, ystorias y con las condigiones siguientes: 

Carro de Xasán. En el vn medio, CLue está vna galera y se a de pintar con 

la propia de sus colrres toda ella, mástiles y popa y obras muertas, en 

las q.uales a de auer ocho escudos de madera, pintadoj en ello^ vnas tarxe 

tas de oro y colores y en ellas las armas de la Villa con sus colores y 

oro y plata; serán losífccudos de dos teraias de alto; en doae bandería 

q,ue abrá se echará e^9i- mayor por ambas partes las armas de la Villa 

y colores J- las demás guarnegidas con vna lista de oro o de plata» 

2) 

En el otro medio carro, se a de pintar como vna aerea de castillos de 

sillarerla y en ellaa vnos escudos con algunas cossas apropiadas a la 

yglesia, ynpresas o giroílifioadas y anse de dorar y estofar para este 

carro doae cherubines de plata de papel y otras tantas roasas y vn cor

dero q.ue a de yr dentro. 

Carro de Ysac. En el vn medio, vna cassa paxiaa, las paredes áe color de 

tapias y sus gámientps y esquinas; delante Aella vn poao de color de pie-

dra alumbre; será cubierta de tejas o balgoYy~oorcho3« 

En el otro medio, hirán pintadas en los tres costados las historias toc^ 

tes a esta representarían, la q.ue le preaede y la ^ue le suaede y las es-

q̂ ttinas con sus colunas o pilustras, capiteles y bassas y comiíaa; lo al

to deste carro y la delantera a de yr de pórfi^e y jaspes y colores eches 

con sus repartimientos y en la forma q.uevl̂ ejor pareaiere. 

•El de Lorito. En el vn medio carro, q.ue será vn peñasco pintado de color 

de peñas e |teruas menudas; y en vna cassa q.ue estará dentro, las histo-
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3) 

riaa Ae las trasla9iones áe Nuestra Señora del Orito en unos ótalos o 

compartimientos y las esq.uinas o texados.arrebolado de colores y cherm-

fines. 

£n el otro medio, a de auer yna gerca de huerta, toda pintada de jaamineSf 

rosales e yeruas y dentro otra cassa de la misma forma e manera «t̂ e el oa* 

rro preaedente, y si hobiere de leuar al̂ ûnas puertas este carro, an de 

ser qtue correspondan a la forma en q̂ ue uan las zercas y oassas* 

Todas las barandas de carros, Einssl messas como 2 baulestres (slo). el 

pedazo con q̂ ue se añaden, an de yr pintadas de ̂ noi x&spe sobre diferen

tes colores a punta de pinzél y los nudos, messas y flíft pilares de la vna 

color, con sus fajas, diferenciando en cada carro como dicho hes* 

^ o s faldones de todos estos ccirros an de yr con sus festones de frutas 

y yeruas, liferentes colorea muy poblados sobre blanco y ni más ni menos 

los del pedazo añadido* 

Y si houiere alc^ remate .̂ue dar a otra cossa alfuna fue a%ul se olul-

áe áe poner, la an áe pintajr oozíforme lo piáiere la traza áe los oarros* 

]rias colores tue an áe gBLBter an áe sen toáo lo ooloraáo bermellón 7 

en los ropaxea carmín y en los azules áe los ropaxea 7 arreboles an de 

ser fino y lo demás de ároMla; el blanoo t^e llame albeyalde y el reráe 

para los ropaxes de Uórata y en lo demás áe crano o áe xasA»; el amari«» 

lio a áe ser entrefino y las áemás colores como pareciere %me oonuienen 

a la buena forma"* 

Se le pagarían 1*000 reales a la firma áel contrato* ?irman Francisoo 

Ruiz áe Queaaáa y Anárés Cerezo. Madráá/^Pi ^retocólo 417, folso 259-* 

260). (Publioaáo en "Secismunáo, VIII, t-2, 1965, p. 56-57) 

i jis-l-^^^ 
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En dicho dlaise reoiMd por hermano y cofrade a Jerónimo Belázq.^ez, el 

q.tial juró de obedecer a los ofiziales e guardar las hordenajngas y dio por 

entrada treinta y quatro realea y para ello dio por fiador a Pedro Llartl-

nez viue lo ¡•¡•Ijpitl1< agetó, de que doy fee". (OSSS, 19-IV-1607) 

9 Carta de Pa-go de Francisco Mudarra y Francisco Ortiz» autores de ce 
me d i a s • 1617 ', T 
~ Antón de VillaíTrasa y í^^artín Juópea, c a r r e t e r o s , veoinos do Gelsa (Araron) 

declaran haber rec ib ido d© Francisco üudarra y Francisco O r t i z , autores 
de comedias, 600 r e a l e s q.ue l e s pa^^aron en pa r t e de lo s 697 q.uo lee de
bían por e s c r i t u r a otorgada en Calatayudlpa3B»ABM«TJhtfm^«y^É«ÉTf||i^n|a3t»3^^ 
"por t r a e r l o s a e s t a Corte con los bes t idos con q.ue representan l a s co
medias". Madrid, 4-II-1617- (AHPS Protocolo 3252) 

O b l i ^ c i 6 n de l o s mismos^ 1617 
FrancLaco Mudarra, au tor de comedias, r e s iden te* en Madrid, como p r i n c i p a l 
deudor, y Francisco O r t i z , au tor de oomediafi, como su f i ador , se obl igan a 
pagar a Antón de 
debían* Firman 
Protocolo 3252) 

de V i l l a ^ a s a y Martín López, c a r r e t e r o s , 270 r ea l e s que l e s 
: "Fran. mudarra", "Franoisoo O r t i z " . Madrid, 4 - I I - I 6 I 7 . ( A H P 

1J 
^ Sigue el poder de los carreteros a Juan Alonso de Toro, vecino de Madrid, pa 

ra cobrar. 5-II-1617- /̂ f¿Jíí̂ -*.>íi*cst«r«oiô -52̂ ^ 
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napl tu lac iones matrimon-i a-1 ^a dg 4 
ffllán Uelázquez ae con t re raa . l o í r 

qf^u .Tftr^njma VftláZQnftZ llJttft dft T>i-, 

"Capitula9Íones m a t r i m o n i a l e s . * El Li^engiado Cueuas y doña Gerónima Belázquez" 

1, "Lo que se a s i en t a y» cap i tu la en t re e l doctor Damián Velázquez de Contregas, ooni-
s u l t o r del Santo Ofigio de l a Ynquisigión de Cartaxena de l a s Yndias, vezino d e s -
ta U i l l a , de l a vna pa r t e = y de l a o t r a e l LÍ9en9Íado Melchor de l a s Cueuas, h i jo 
de Jerónimo de l a s Cueuas y doña Ysauel dé Cas t ro , su muger, sobre e l matrimonia 
que. . . e s t ^ t ra tado se a de con t raer en t r e e l dioho LÍ9en9Íado Melchor de l a s Cueuas 
y doña Jerónima Velázquez, h i j a de l dioho Damián Velázquez, es lo s i g u i e n t e . • • " 
- Se casar ían y ve l a r í an "dentro de vn mes primero s igu ien te" 
- El doctor Velázquez de Contreras promeíío oorao b ienes dó ta les 2.000 ducados en 
r e a l e s de p l a t a de contado e l día del casamiento 
- El l i cenc iado de l a s Cuevas "por honrra de tan a l t o Sacramento como es e l del ma
trimonio y i>or l a v i rg in idad y l impieza de l a dicha doña Jerónima Velázquez", l e 
prometió en a r r a s 500 ducados "que oBnfiesa oaben en l a décima pa r t e de l o s vienes 
que adelante tuv ie re" 
- El l i cenc iado ot^ügar ía l a correspondiente ca r t a de dote 
- Doña Jerónima lo aceptó . 
Tes t igos ; Diego Díaz A lde re t e , e l l i cenc iado Gaspar de Torres y Pablo Martínez, 
Firmas: "Bl d?-^ Velázquez de con t r e r a s " , "El Lioen?^ Mtóchor de l a Cueua". ^ noia" 
"bre de doña Jerónima_Xelázquez, "Por to El l i c ? ^ t o r r e s " . Madrid,, 22-VrnJ-16l7. (AHP i 
Protocolo 3629) 

T e s t a m e n t o de J e r ó n i m o de l a Cueva , s u e g r o de J e r 6 n i m a v e l á z q u e z ^ 1 6 1 ? 

"Testamento de Gerónimo de l a Cueua" 

"Gerónimo de l a Cueua, vegino dosta Uilla» estando enfenm", ordene a s í su testamentoi 
- Mandó en t e r r a r s e en l a i g l e s i a par roquia l de San Pedro de Madrid, "en l a sepu l 
tu ra propia que en l a dicha y g l e s i a t i e n e doña Ysauel de Cas t ro , mi miiger, h i j a de 
Chris tóual fbdr íguez , procurador que fue de los Reales Consejos desta Corte, y n i e -
tn^ del B a c h i l l e r Bartolomé Rodríguez, cura q.ue fue de l a d i c j ^ y g l e s i a de San Pedro 
desta U i l l a y Vicario d e l l a , que es l a sepul tura qye a l l í dejó e l dicho Vach i l l e r 
Bartolomé Rodríguez, c u r a . . . " 
- Era cofrade de l a Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de l o s 
Dolores. 
- Era esclavo del Ave María, fundada en e l monasterio de l a Santísima Trinidad 
- Misas y mandas piadoi»s 
- Mandó pagar a l l icenciado Tor re s , abogado de lo s pobres de l a Cárcel de Corte , 
100 r ea l e s que l e p r e s tó ; ^ a l l icenciado Herrera , abogado. 
- ''Mando a doña María Fernández, n i e t a de doña Yatauel de Cast ro , mi muger, h i j a de 
doña Ana María, su h i j a , y de Chris tóual Fernández de Negre te" , 100 ducados que co
bró de Jusepe de Luna, abuelo de doña María Fernández 
- Declaie que dio su dote a doña Ana María Fernández cuanj» casó oon «ÍBC.Cristóbal 
Fernández de Negrete. "Ruego a l l i cenc iado Melchor de l a Cúoua, mi hl^o^enga por 
bien y no tenga p l e i t o oon e l l a porque e l dote que l a d i yo l e vbe de Luis Lea l , d i 
funto , por dexarlo a s í declarado de palabra quando murió" 
- Tenía puesta demanda a doña Luisa del Águi la , sobrina de su mujer, que tenía en 
su casa cuando vino de Va l l ado l id , poniendo su hacienda bajo su custodia . Mandó no 
se l e p i d i e s e nada 
- Mandó pagar 60 ducados a B a l t a s a r del C a s t i l l o , s i venía a España 
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Carta de pa^o de Pedro de valdéa. autor de comediaa. 1618 

>v "Carta de pago y lasto en fauor de Gabriel Carrero" 

Francisco de Toares, mercader, veoino de Madrid, declara que "por quanto Pe

dro de Baldés, autor de comedias> y Gerónima de Burgds, su muger, como pr in 

c ipa les , y Miguel Ruiz, veoino desta U i l l a , ya difunto, como su f i ado r . . . " se 

obligaron a pagarle 8,085 rea les de p la ta doble que l e s presto hipotecando 

unas casas en Valladolid^ a la Huerta Perdida y Miguel Ruiz ot ras en Madrid 

detrás del Hospital de Ant»dn üMUtk Martín, en la cal le de Santa láabel . De-

clara que en diferentes «veces le habían pagado 6,542 reales y el resto, se lo 

había cobrado de los inquil inos de dichas casas, hasta quedar solo una deuda 

de 147 reales que pagaban oon esta fecha, Madrid, 15-1-1618. (AHP: Protocolo 

3630) 

¿ ^ ^ 

"Thom-^s Fern-^ndez C"hredo, '^utor d e comedi'^s por Su Mí^f^est^^d, poi" s í 

y en nombre de su conip'^ñííí y o f f i c i ^ l e s de ell^^ que son l o s 3Í£ :u ien-

t e s : Chr i s tóu '^ l de Abend-^ño y LT^rl*^ C'^nd'^do, su muger , y Luis C'^ndí=-

d o , su p-^dre, y Jo'^n B'^zquez y Fr'^ncisc'^i^BtíQvqaaeBMfisíi ^^ T o r r e s , su mu.-

g e r , Ped ro de Loc^ y M'^ri^np, su muger , Jo'^n de Nontera^yor y An'̂  M^̂ -

r í " , su muger, Fr-^ncisco de C'^stro y T.T'̂ rl'̂  d é 1^ C '^ndelTif í , su muger , 

G'^briel C i n t o r , F i g u e l T. 'I ' r t ínez, T h o n ' s E n r i q u e » . , " , se oblig*^ '^ f'^vor 

de 1° Vi l l '^ de Torn-'v^c'^s p'^r^ h '^cer 1-̂  f i e s t a ^ Nuestr-^ Sefíor^ d e l 

R o s a r i o en su o c t ^ ^ ^ . "EL . . •s^u'^do poir 1'̂  t ^ r d e vnp corr.edi^ áMSi ^ l o 

d i u i n o y e l domingo P9 </<.»[•.'. 'á ; - < • * • s i g u i e n t e c i n c o d e j i H i o dos c o -

medi^^s, 1^ vn'^ "^ l o d i u i n o por 1'^ m'̂ a '̂n*^ y o t r^ vm^n«^ por 1*̂  t ^ r d e , 

y e l l u n e s s i g u i e n t e . . . o t r ^ coned i^ por 1^ m^u'^nrí ^ l o vm^^o, y eed^^ 

comedi'^ "̂  de t h e n e r dos o i t r e m e s e s y dos b-^yles y su I c ^ y !"• que h i -

z i e r e e l d o r i n g o de r.^ñ'^n^ '̂  de sa* l o « '̂  modo de c o l o q u i o e n t r e qu"^-

t r o person'^3 ^ l o d i u i n o . . • " , e l e g i d a s e n t r e 1^3 s i g u i e n t e s : *I-J. n i ^ 

r o di'^'blo = guorr"^ ¿e ^::iai^ y onor = Lo ^ i c r t o por l o d u d o s o * = L2-r¿ 
cv ^ ^ , ^ — ^ ; Tp£^j;^^^ 

Orfeo = KL mexor l i r i o fr^^ncea^ = Jiuin'^.jL'^ p r o s p e r a y - ^ d h ^ s ^ a e l o -

bí-^s = L^ m^ng^n"» de 1^ d i s c á r d j Q y robo de ELen^, = L^ de T i sbe y P í -
- ^ — ^ f*- *«- 1 ^ **- z * 

r'^mo = L^ b i l l -^n^ en P ' ^ I ' ^ Q Í O = EL mexor ífendoz^, L^ m^yor v i t o r i ^ . 
- ^ ' 

l " s a u l l e s son -^Igiin^s d i u i n ' ^ s y o t r ^ s de y s t a r i*^ , f^bul^^ y f i o i ó n . . . " 

"Y tod'^s con r n ' s i c ^ de nu '^tro v o z e s en c^d*^ vn^ de l'*'ñ dich '^s qu'^tro 

c o n e d i ' ^ 3 . . . c o n l o s b a s t i d o s h o r d i n ' ^ r i o s y e s t r ' ^ h o r i l i n ^ r i o s , g^ l ' ^ s , ;̂ Tn-

b e n g i o n e s , pp^^r iengi^s y t r ' ^ n o y ^ s . . . s e g i m y coro l ^ s h'^oe y ^ hoéh-o 

en e s t ^ C o r t e . . . " . Le p-^g^ri'^n 100 d e s . po r c^d- d í ^ . T^^drid, 15-V-. 

1 6 2 0 . (AHP: P r o t o c o l o 5419, f o l s . 1157-1159) 

97 

Ayuntamiento de Madrid



{%}/ Gastos de las fiestas del Avuntamiant^ de Madrid en hnnnr del Prfp, 
a / Cipe de Gales, 1623, 
/ **nelaci6n de los maravedís r̂ ue an entrado en poder de Christóual de TvTe-

dina para ¿Tintos de las fiestas de la entrada del señor PfiuQipe de Ga

les = Y de los aue se an librado en él por -uenta dellas". Sia&i^ ^^/0ÍÍ 

Ifeta; 

Á djristéual Gémes, maestro de obras « • • « 4-3.520 

A Juan Bauptista B'ilenciano, autor de comedias 18.750 

A Juan de Baraona, coetero • • 75• 000 

A Hernando de Sote y Jusepe de Porras • • • • 38,200 

A luiguel Pastor, carpintero •1.87.500 

A Juan de T-̂ orales, coetero • . . • • • . . . 68,000 

A Manuel de Bailejo, auctor 18.750 

A Pedro de Baldés, autor 18,750 

A Christéual de Auendaño, auctor de comedias . . 18.750 

A Gonzalo Kolero, cado desciuadra . . . . • . • • . • • . . 13.600 

(Sigue después una serie de nombres sin cargo ni oficio, entro ellos: 

A Idego de Bicuña, mercader . . . . . . . 1,209.652 

A Prancisco Gómez de la Hermosaa y Antonio Gómez, mercaderes 408,000 

Regidores y corregidores, Porteros 

A Bemaué del Bado, cordonero . . 986.000 

A Prar .c isco del Oyó, p l a t e r o 136.000 

A Jayme Esteuan, tirador de oro 

Al dicho , 

125.000 

248.200 

Lanceros, silleros Lanceros, sixieros / 

Sotal t-3^-f95T935 
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El pna Qsorio arrátnda iaa casas de T)amlán velázQuez^ su hermano^ a 
aoii í'rancisoo Jerónimo de León. 1624-

/ 
Doña üLena Osorio, viuda, con poaer ael doctor DfUJiián Velazquez de Con-
t reras , su hei'MCino, Alc.--.ide ^ayor de La Habana, artlj-enda a don^iVancis-
co Jerónimo de León, del Consejo de 3.1.. en el Supreúio de ür-a^ón, unas 
casas principales en la calle iieal de Lavapi¿s con caballeriza y coche
ra , " junt'U-ente con vn quajto de cassa en que yo al pressente biuo en 
otras casüas junto a el las pfaî a que lo yncor2)ore t=n Ibis uichas caásas, 
que sale a la calle *de V-ilencia enfrente de las cáseas del Conde de Ci
ruela, que es sala y alcoua y aos aposentos ILHB adentro con su corredor 
al pqtio, que se a de abrir puerta al dicho quarto...con otras tres puei'' 
tas E'ifs, que la vna está en la alcoua y otra en la escalera y otra que 
está en el con ndor que stile a otro quarto. . ." Testigos: Bartolomé Ha-
íLOs. cochero, y Juan de Lus, criado del L^arquós de Quií̂ ra (?) y Kiguel 
JeroniiT.o. Fir̂ wa: "doña iüena casorio". Kadrid, 27-III-ifií^. (AHP: Pro
tocolo 363yr~?ole. 109-110) /C^9 

f Ot/^ LA "~^ ^ ^^ 

y€^^(p 

"Francisco de Castro, comediante, casado con DoBiin^a López, 

muxió en la oalle de Pranooa,.. Reoibiá los Santos Saoranen-

t08 de nano del licenciado Corbalán. No test<5. Enterróle Cliris-

tóbal de Abendaño, autor de comedias • Be fábrica dos duca

dos". £LESS, 30-1-1626) 

-.(jL^ A ^ 
/ 

•X ^x , ^ , ^ ^ 

"I-IaÜEo Ramírez, oonediante, casado con Ysabel I/íaría, iiiuriá 

en la calle de Cantarrana3#.# Recibió los Santos Saoranentos 

de mano del licenciado Corbalán. Testó ante Juan de Lledina, 

soribano del ntímero de Alcalá de Henares.y manda le digan do

ce misas de alma y quinientas ordinarias y quarenta y tres á 

diferentes sanotos. Albaeeas: Alonso Fernández ^Guardo, en 

cuya casa murió, y Juan Esoarigtlella Arillo y Oebrián I.Iartí-

nea, que ambos están en la compañía de Sánchez, y la fecha del 

testamento fue a diez deste presente mes y año. De fábrica 

siete ducados". (LSSS, 20-V-1626) 
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^FA /¿Vt 

<J0 

^ LA>A^t^ «6* a^t. (^7, ^í/M^ 

^^^Ú^]/C¿C 
"Cristóbal Ortiz de Villagán, comediante, murió en la calle 

de el León... Recibió los Santos Sacramentos de mano del li

cenciado Garlos I/Ianrrique. Testó ante Juan Baptista de la Ba

rreda, 3U fecha en seis de febrero deste presente año. Ente

rróse en la Merced y mandó le dijesen cien misas de alma y 

otras ciento ordinarias. All^aooa3: don Diego de Villegas, que 

vibe en la calle de Atocha, frontero de los Desanparados, en 

casas de Torrijos". (LESS, amMSlMM^ l-VII-1626) 

. •-» / JC ^ <"'' "-̂  L^t^ C^í-*-*^ 

"Domiñ̂ '̂ 0 Santos, comediante, casado con doña i-Iaría de Gusta-

riante, Iviürió pobre en el Ospital de la Corte. Enterróle su 

mu¿er que vibe en la calle ÜG Gantarranas. De fábrica tres 

ducados". (LES3, 29-IV-1628) 

^ C é f ^ 

.pS^JL-*^ 

/ 

G;í3SJrS2¡K0E-.esCSTRCT 

fc. ^fU. S^tZo 1) 
a. *>-\ C¿; 

Carta de obligación de "Don Guillen de Castro y doña Ángela SaJ-gado y Cas

tro, mi lixítima muger, veginos desta Uilla de Madrid", de pagar a Alonso 

Gonzalo 1.150 rs.f que les prestó. 

Hipotecaron a su favor» una cajna de brocado, con sus cortinas, cielo y ro

dapiés y una colgadura de brocado amarillo .y blanco de seis piezas. Pirmast 

"don guillen de Castro", "Doña Angela maria Salgado y castro". Madrid, 27-

1-1627. (AHP: Protocolo 4793, fol. 31) 
^ 

"Doña Angela de Salgado y de Castro, muger legítima que soy de don Guillen 

de Castro, mi marido, que somos beginos desta Uilla de Mdrid, que biuimos 

en la calle de Hortaleza", da su poder a su marido para comparecer ante el 

señor duque de Osuna y concertarse con ól sobre el pleito que tenían sobre 

los 300 «Les. de renta al año de que t el duque la había hecho donación pa

ra ayuda a su casamiento ^ t e Antonio ée Queto, escribann_ĉ ft flsuna el 

•u / 

U^.^<^ ^/L/.^a>^ <̂ (XJ.CÁ, 
^ ^ ĵ5^3gĵ __^^<.̂ -̂ Q ^ ( L VVWA 
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Poder p a r a c o b r o s de l a v i u d a de Pedro R o d r í g u e z , r e p r e s e n t a n t e . 1629 

Poder de Mar ía F l o r e s , v iuda de Pearo Hodr íguez , r e p r e s e n t a n t e en 

l a Compañía que fue de Melchor de León, a u t o r d e comed ias , v e c i n o 

de Madr id , a Beni tq y Andrea Inc jx ino to , v e c i n o s de B r u s e l a s , p a r a 

cobra r de Melchor de León 1 .000 r e a l e s de a 34 IÜTS, de r e s t o de l o s 

5 .400 m r s . que l e quedó deb iendo a su marido por e s c r i t u r a de 16 

de Junio de 1606 , en S e v i l l a . T e s t i g o s : Juan de Mi randa , Juan de 

Bus tos y M a t í a s de S a n t o s . Madr id , lO- IX-1629 . (AHP: P r o t o c o l o 3638) 

y-f^z^ 

p e t i c i ó n de Andrés de^Vega, a u t o r de comad las , p a r a i n t e r v e n i r en l a s 
^ ^ ^ f i e s t a s de l CorpueaB de Madr id . 1634-

"Andrés de Veffa, autor de oomedias de los nonbrados por Su lía^estad y apxobado por 

vuestra A l t eza . . . di^o que de borden de l e s Comisarios desta Vi l la tengo heoha la 

mejor oBnpanía que ay en fispaña oon nuoha oosta y he dado muestra para l a ü e s t a 

del Santísimo Saoramento ante e l señor don Femando Ramír«s Parlñas y pBBtAodMBit 

prote tor de laa diohas f i es tas y de los ComisariOB^ y ouando entendí que nm me d i» -

ra par te de l a dloha f ies ta hfiú.lo que Christébal de Abendano y Roque de Fli^eíoa^ 

«ssimismo autores , se Jatan de que an de a9er solos l as diohas f ies tas y por cuan

to yo he vervido en l a s diohas f ies tas honoe anos oontinuoe y en es ta j^oaaeldn h» 

gastado mucho en disponer l a dloha oonpeiñía y para más 8atisfa9ión l a anpl iaré a i 

fuere neoessario en l a foxnia y manera que me hordenare» supliva a V.A. mande se me 

dé parte de l a dioha f i e s ta pues se me a seguido tanta oosta y que los Comisazlos 

de l a Vi l l a ynformen sobre e l lo . At ross i , a V.A. suplioo que los ariendadores d» 

l a s oomedias infoimen del daño que se l e s siguen a los hospi tales que mi oonpañfa 

no se oonsezbe porque en estos Reynos de Cas t i l la no ay más que es tas t r e s que e s 

tán en es ta Corte y no a9iendo f i e s t a s es fuerza que se deshaga. . ." Piímat "Andrea 

de l a Vega". 1634. (AVI 2-27^-17) 
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^ 

JT^^/^ t^ C^ 
^ Ü^4M^ ^ ^ l/2t 

^ A A J - ^ 
;^¿^ .¿C ^^*^^>¿-t^^^ . X. T y 

¿a,«x-V!o-. - " ^ cx> u-^ « ^ '^'«-o 
^ 

(i) 
5-xvvtí 

- < _ 

^ o * . ^ ^ 

"Señoría. Andrés de la Vega, autor de comedias y vezino desta Villa, digo 
que yo e serbido a V.Sf en diez fiestas del t«H« Sacramento y con sinies
tra información diciendo que no tenía Compañía se me an quitado, siendo 
así ser la mejor^como se berá por la lista que presento ante V, S»: y auien-
do gastado en las dichas fiestas gran cantidad de ducados para lucillas co
mo V.Sft a bisto y aviendo venido desde la Ciudad de Murgia, gastando muchos 
ducados solo para serbir a V, SS con la satisfacién que sienpre,a quien pido 
y suplico mande ae vea la dicha lista y, siendo aventaxada asi en las perso
nas como en el lucimiento sienpre lo a sido, se me dé la mitad de la dicha<C 
fiesta, que en ello recibifé gran merced* Pido justicia etc^.Andrés de la 
Vega" 

"Lista de l a Compañía de André?^ cíe l a "̂ ê 'a 
Lorengo Hurtado, repr^entante 
Sánchez el Bueno 
Coca, bailarín y mdsico y repregj^ntante 
Juan Biuas, representante 
Juan Matías, reprsentante y másico 
Cucarella, represgentante de barua famoso 
Rodenas, por otro nombre Lanparilla, grazioso 
Juan Román, famoso ba^laJt^n, mdsico y repre^ntante 
Vicente Timor, gran mdsico y repre^ntante 
Alonso Pulido, baylarín, músico y repre^ntante 
Meneos, miísico, baylairfn y representante 
Francisco Núfíez, repre^ntante y baylarín* 
Juan de Bobalera, mdsioo y repre^ntante 

- 2 -

"Muñeres 
María de C^rdoua 
María de Jesús, repressentanta y baylarina 
Luisa de Rióla, famosa música, repressentante y baylarina 
Ana de Soto, gran música, repressentante y baylarina 
Doña Francisca Bagan, baylarina, repressentanta y música 
Ysabel Román, linda baylarina, repressentanta y música 
Tres niños, lindos repressentantes. 

"Andrés de la Vega para vestir esta fiesta y mostrar el gusto de serbir a 
.\V.SS como otras ocasiones. Andrés de la Veja". (AV: 10-236-20) 

ív ^ • -
^ 

\. 
. W 

>L. 

Qbligacién de Alonso de 
praao. lbi5 

ctor de la compañía dé Antonio de 

Alonso de Osuna, vecino de BíEadrid, de la compañía de Antonio de 

Prado, autor de comedias, y Liiisa de Arellano, su mujer, se obligan 

a pagar a Juan Ortiz Lépez, vecino de Madrid, 3.414 rs, que les ha

bía prestado. Madrid, 24-X-1635. (4ft|K*ílHPí Protocolo 6432, fol. 

931) 
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M 

R ( A t-.-*^'' fc-x^ <- ' ^ < éj ¿2 i jCv .yj^¡^<¿- ^ au^ J^^r. ̂ ..6^, / .vr 

Francisco del Val y María de Herrera, su mujer, Bernardo Gómez y Fran

cisca Petronila, su raujer; Andr(̂ 3 de Biedma, Nicolás de Alcalá y Lania-

na (sic) de Luna, su mujer^y Pablos Rodrí^^ez e Isabel í.íaría, su mujer; 

Juan de Ortega y Jiian de Bustan^ante; Felipe Lobato, Die£;o Pavía, Juse— 

pe de Meneses y iVlonso de Llaldonado, de una parte, y de la otra Sebas

tián de Avellaneda, autor de coi.iev.ias por 'j..-,, y iJat.aIina .e ;,rivies-

ca, 3U mujer, declax'an Lj_ue SouastiAn .o Avellaneda y su mujer habían 

forr-'iado Compañía "para representar dixorenuea coiiiDdias así en esta Cor

te como fuera de ella para lo ^ual le« an socorrido con 1,300 ra.". 

- La Compañía duî afía im año desde el día de la fecha de la escritura. 

- iodos ellos se obligaban a estar en ella sin faitear haciendo "los pa

pelea así de galanes como de en treme sea. primeros y sê -̂ undos y terceros 

papeles y mússioas segán los papeles y órdenes q.ue a cada vno se les 

diese por el dioho su autor". (Siguen las condiciones). Lladrid, 24-III-

1635. (AHP: Protocolo 7307, fols. 43-45) 

- ^ - - ^ ^ 

-£-t^ C_/<^ *-̂  

-A^x c ^ <-* U^ 

/^<^^ V r J ? 

"Segundo de Tvlor-les, '-utor de comedi'^s per Su K^^gest^d, vecino d e s -

t*̂  Bil l '^ de T-':'^drid", se concier t '^ con l o s m'̂ ^ ordomos de 1*̂ 3 f i e s t a s 

de l S'^ntísimo S'^cr'*'mento de I'" Vill-^ de S-^ntorc^z pnr^^ Ir Qon su com— 

pr-ñíp o h'^cer "dos comedi'^s con sus entremeses y b a i l e s " , e l primer 

dowLngo después del Corpus, un*-- por 1*̂  m^i^^n^ y otr^ por 1^ t ' ^ rde , 

" l ^ s qu'^les '̂ n de s e r de 1*̂  H i s t o r i a de Am^n y M'^édogueo.. . y . . . L'^s 

s i e t e e s t r e l l ' ^ s de í^'^ngi^^*', l l e v á n d o l e y tr-^yéndole con su campí='.-

ñí=í. y tr-moyn '=• Recibirí í^ por e l l o 1.500 r s . 

Se ob l igó " d^^ -̂ dem-̂ s "ocho b e s t i d o s de d^ng^» p^^rn 1'̂  dich^ f i e s t a 

con todos l o s ^de ren t e s necess=>rios . . .que ^n de ser odio b'^nd'^s, t r e i n 

t ° y dos s ^ r t ^ s de c '^scí 'beles , ocho sombreros con sus plumí^xes. . .y 

qu-^tro p-^res de m^ng-s" , p -g -ndo le 250 r s . m^s, K - ú r i d , 1 -1I -1638, 

fAHP: Pro toco lo 6791, f o l s . 66-67) 
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I 

F^/Z ^ 
J^ M. y^t^ C^ c-t^ ^C^*^— /.,\;t 

La Oofradía de San Juan y San BlaSyde Canillas reciben de Sê rundo 

de Morales, "dos bastidos de galanes calQ<5n y ropilla, el vno de 

tergiopelo berde y el otro de terciopelo a^ul, quatro cotas de te

las y tabres (sic) y dos pares de Galgones ansiro-sno de tergiope

lo = ooho bandas de diferentes colores, treinta y dos sastas ele cas 

cábeles 5'" dos tocados de ún¿-aro3, quatro sonbrerones", para las 

fiestasde .íoHvBlas, Lladrid, 1-II-1638. (AHP: F+'otocolo 6791, fol. 

76) 

F.. 
y 

oê  (2^ Cují^-tA^ /5 4.,^\. t---<=C--i 

^ -

'¿̂ * /Zo'-U^J.^^ '-^ ^^^^^^^^ ' '^'"^ ^ 

"Luis Bernardo de Bobadilla y...Juan Rodríguez de Antiago, autores de 

comedias por Su IVIagestad", declaran estar concertados para hacer GOB^-

pañla desde miércoles de Ceniza hasta martes de Carnestolendas» T̂ esti-

gos: Alonso de Olimeáo, Bartolomé Díaa del Campo y Bernardo de Medrano, 

Madrid, 26-11-1638, (AHP: Protocolo 7307) 

m t-
^̂ .4. / ^ •«^-v 

"Jusepa María, repreaentanta, residente en eata dicha Villa, se otliga 

a ir en coepaflla de su criada, Jiiana de Anrlquez, a la Villa de Trijue-

q.ue a representar el día de San Beimaté dos conediasyy Jueves y Viernes 

del Santísimo tres coaediaa^ en las cuales se repetiría una de laa he

chas el día de San Bernabé, Haría loa prineros papelea, ayudaría au liar

te en loa bailes, ella y au criada en loa bailea y la miiaica. ífesosUBíaÍBÍ 

Cobraría 1.250 rs, y una arroba de aceite, pacándojíi^el viaje. Lleva

ría laa calaa que habían de lucir ella y au criada, Madrid, 19-1-1639. 

(AHP: Protocolo 7307) 
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^^¡XAVt*^ c^-^í^ 
íí¿. ,^^^,^0-J^ '^ (^ «¿cT^ J^^-"^^ "^^jf"-^"^ ¿K^ *H^ <̂V 

1 
¿3 "Gerónimo de Castañeda, representante, y llanuela de Córdoba, su muger... 

se obligan a q.̂ e la .iioha María de Córdoba yrá a la Billa de Baldemoro 

a representar q,uatro comedias q.ue se an de hazer juebes y biernes... y 

a de cantar y bailar y ayudar en los entreraeses..." Se le pa¿'arían 950 

ra. Se les llevaría y traería 'íy si no comieron donde los mayordomos 

de la dicha Cofradía» les señalaren.se les a de dar ocfto reeiles de ra

ción por cada vn día". Firma: "Gerónimo de Morales y Oastafíeda" • Líadrid, 

21-1-1639. (AHP: Protocolo 730?) 

Afryy i-^L^ ' ^ / ^ 
¿^^u^c^ 

CA C A - ^ ' ^ -^ 
rt< TT-i 

¿ ú^/^^^^^^^^^ I ^^ 

Francisco Or t i z y Úrsula de Torres , su mujer, se a s i en tan en l a 

Compeúíía de Bartolomé Romero, au tor de comedias, por un año. Ma

dr id , 14 - I I I -1640 . (AHP: Protocolo 5550, f o l » . 211-212) 

(,̂  
"íU 

^¿^u% Cx 

"Francisco Rodríguez, representante de comedias, residente en la 

dicha Uilla de Madrid", se obliga "de asistir en la Compañía de 

Bartholomé Romero, autor de comedias, residente en esta dicha 

T& Uilla", dos años, desde el martes de Carnestolendas, Cobraría 

el primer año, 6 rs, de ración y 7 por cada representación, y Ro

mero le prestaría en plazo de 15 días 200 rs., q.ue le iría descon

tando de las representaciones. Testigos: Pedro Ortiz de Urbina, 

Francisco Ortiz y ^Ifonso Martínez. Madrid, 14-III-1640, (AHPi 

Protocolo 5550, fol. 210) 
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/g.^ tz -̂ ^ / /¿o. /* 
<l3t-¿-<- Jr. —C^ c_- u 

¿L-L^X 

'b 

% 

1/ 

"Bartholomé Romero, avtor de comedias", se obliga a ir con su 

Compañía a la Villa de Borox, el martes de la infraoctava del 

Corpus, para hacer "dos representaciones en esta manera == Por la 

mañana, vn auto de los dos que se higieron en Madrid, -con su loa 

y vna comedia, y por la tarde otra comedia con sus entremeses y 

bayles, y las comedias an de ser a heleción de los mayordomos de 

la Cofradía del Santíssimo Sacraiaento de la dicha üilla de Vorox". 

La Cofradía llevaría a la Compañía a Borox desde donde es^JJuvie-

re, "como no exceda de tres leguas, el lunes, con ocho carros: tres 

descubiertos y ginco cubiertos...y les an de dar...possadas con 

veynte camas", pagándoles además 1.350 rs. Testigos: Francisco 

Rodríguez, ^tonio Pinero y Francisco Pérez, Madrid, 20-III-164-0, 

(AHP: Protocolo 5550, fol. 22?) 

Poder áe An*r's de Veî a, autor de comedias. 164-2 

Andrés de la Vei:a, avitor de comedias, áa su poder a Pedro de Ascanio, 

autor de comedias de los nombrados por S.M», para .̂ue impida en sm nom

bre "la execuoión de fuales^uier comedias fue me tocaren". Madrid, 17-

IV-1642. (AHP: Prot. 7307) 

oC/V-

yfim^!m p^2^F^^ ^̂ ^̂ '̂ J^s^ 

"Poder, en 7 de marzo de 1650" 

"Don Gabriel de Booánxel Vnzueta, comtador de resultas de S.M. y su Coro-

nista, residente en esta Corte, comp padre y lixítimo administrador o_ue 
• 

soy de doña Eu;]enla Bocánjel, mi hija lizítima y de doña Eugenia Bolero, 

mi muger, difunta", da su poder a José Rodríguez de Muñera, Beyidente en 

la villa de San Clemente, para cobrar la paga de 20 ducados de renta al 

año de lag alcabalas del Marq.uesado de Villena. Firma: "Don Gabriel Bo-

•̂ l̂&'drid, 7-III-1650. (AHP: Protocolo 9080, fol. 42) 
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Testamento del yerno de Micaela de Luj¿n» 1650 

Tesiamento de Antonio Rodr íguez , j u b e t e r o de l Rey, marido de doña María Gonzá

l e z , h i j a de doña lMaÉÍe*« Micaela Sánchez de Lujan. Deolara que 3.M. l e debe do 

a jus tamien to de cuen ta s 500 ducados , "cuyos recados y pape le s de l a mi tad da d i 

cho déu i to se a l i a r á n en mi poder y l o s o t r o s en l a s e c r e t a r í a de Juan F e l i z de 

y«gei". T e s t a m e n t a r i o s : G a b r i e l López de P e ñ a l o s a , e sc r ibano de cámara, Joaeph de 

Lujan , hermano de su mujer , p J u s e p e Sanz Mol ine ro , bo rdado r , F r a n c i s c o Estoban,, 

s a s t r e do S.M., y su mujer. ^ ^ ^ o _ 5;i^^ U ^ ^ I c - i . u i ^ ^ ; 

I n v e n t a r i o de sus b i e n e s . ^666i/ '"la3 oosas de madora ' l l iguol E s t a z u a , e b a n i s t a , que 
a 

ixjsa ax l a p l a z u e l a de Santo Domingo = y para l a s cosas de p i n t u r a a Manuol Fo -

r r e y r a , p i n t o r , que posa en l a P u e r t a d e l S o l " . Madrid, 27-V-1650. ( A H P : P r o t o -

coloífat 8433, f o l s . 110-116) 

ypk 
c a r t a de pago a favor de Micaela de Lujan. 1650 

Doña María González , v iuda de Antonio Rodr íguez , j u b e t e r o de S.M., se o b l i g a a pa^ 

g a r a su madre doña Micae la Sánchez de Lujan , v iuda de Juan Pérez de Lujan, 1,100 

r e a l e s . Madrid, 2 9 - V i n - l 6 5 0 . ( A H P : P ro toco lo 8433, f o l . 203) 

ca r t a de dote de una h i j a de Micaela de lu j an . 1651 

Diego de Ooamjxj, bo rdado r , venino y n a t u r a l de Segovia , h i j o de Diego de Ocampo 

y de doña María Alvarez de F r e s n o , v e c i n o s y n a t u r a l e s de Segovia , d i f u n t o s , o t o i v 
Ote-

gaftoarta de do te a f avor de María González do Lujan, h i j a de Franoisoo Gonzá lez , 

d i f u n t o , vec ino y n a t u r a l do S a l v a t i e r r a , y de doña Micaela Sánchez do Lujan , BU 

mujer , n a t u r a l de G u i a r a , en l a AloarriLa, vec ina de Madrid. Bl i n v e n t a r i o de b i e 

nes comprende ropa b l a n c a , v e s t i d o s , madera, p i n t u r a s , oosas de oooina , o t o . jHtiw 

ffi_"diego de ocanpo". Madrid, IO-XIJ-I65I. ( A H P : P ro toco lo 8433,, f o l s . 255-262) 

, ^ v iuda de Antonio Rodr íguez , j uboa t e ro de S.M. 

107 

Ayuntamiento de Madrid



ti 

I ^ 

Obligagión de Francisco de "̂ ereceda para representar en las fiestas Obiígagíon de gr 
de Uriépaj^ 1653 

'•JL JuRn de ITuer-R,, vecino de l a v i l l a de I r i epa \ í Guadal a j a ra ) se conc ie r 

t a con Francisco de Cereceda para que és te vaya "con su persona y 11B-

uar a IV^arla Kuiz, su muger, y a ¿ívjenla de Cereceda, su h i j a , para 

efeto de bayl.^r y cantnr y los demAs sa;ynetea que se ofre9Íeren en 2a 

f i e s t a que s e f5 de ce lebrar en l a dicha v i l l a de Yriepa" , por 35ü rea

l e s , l l evados y t ra ídos a dicha V i l l a a cos ta de Juan de Fuera* t'la-

d r id , 3-IV-1653. (AHP: Protocolo 8058, f o l . 304' 

^ 
£\. ^. «A 

<rCi i/^j^ ^ ^A--^ 

"Declaración a fauar de don Agustín Moreto" 

"Doña Damiana de Ar las , viuda de Gaspar de Valdés, autor de coraedlas, 

vecina des ta U l l l a " , d e c l a r a que "1 s quatro comedias yn t l t u l adas l a 

vna La misma conciencia acusa = o t r a EL seleuco = o t r a KI desdén con 

e l desdén = y l a o t r a El trampa ade lan te , que conpuso don Agustín Mo

r e t e , vecino des ta dicha Ui l la^y en es ta dicha U l l l a y dicho su mar i 

do l a s representó laiHi primera hez y estauan en poder de l a otorgante 

para vsar d e l l a s y de su represen tac ión as ta que fuesen cunplidos l o s 

diez años en los quales e l dicho don Agustín Moreto no podía hace r l a s 

ynprimlr , según el e s t i l o ynconcusso que en esto ay. Y no obstante qike 

dichos d iez años no heran cunpl idos, l a otorgante se conbino con e l d i 

cho Agustín Moreto en cede r l e , como l e cedió, por c i e r t a cantidad de 

maravedís que l a pagó de contado, l a s dichas quatro comedias y o t r a s , 

y e l tiempo que f a l t a u a de cuaiplir para e l vso de e l l a s , l a s quales 

entregó a don Agustín Moreto manoescr iptas , y s e apar tó de qualquler 

derecho y acción que t e n í a o podía tener y l e d io facul tad para que 

l a s pudiese hacer ynprimlr o disponer de e l l a s como l e pa rec i e s se" , 

r e s t l g o s j Pedro de Soto, escribano de 3.M,, I s iS ro de Valdés e I s id ro 

Hernández. Plxma: ÜMMtai damiana4« a r i a s peñafieG.", Madrid, lO-IX-1654. 

(AHP: Protocolo 9128) 
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Inventario de los bienes que quedaron a la muerte de Juan Calvet0^165¡ 

María Marcha, viuda de Juan Calvete, hace inventario de loa bie
nes que quedaron a la muerte de su marido, entre los que figuran: tra
jes de hombre y mujer, "vestidos de mojigangas", capellares de moro, 
de catalufa", un vestido de lacayo, otro de cardenal, cinco de pere
grino, "seis bestidos de ysidros", seis de cautivos, "zinco bestidos 
de grazioso", "diez pares de calzas de obra de criados del î ey", Jt?X 
"treynta y dos cotas romanas para danzas, de diferentes colores", "vn 
rop6n y manto de tela de plata, sobredorado, aforrado en velillo, pa
ra vestir vn demonio", camas, alfombras, tapices, ropa blanca, made
ra, etc., pinturas ordinarias, cosas de cocina y plata. Madrid, 17-11-
1655. (AHP: Protocolo 7245, fols. 56-75) 

-^^a^ <fu < ^ JZoS^ y 
-£. 

Poder para pleitos. Setiembre 20", :2 

"Sépase como yo, Pedro de la Rossa, autor de comedias, Residente en es

ta Corte, doy mi poder cumplido,.,a Phelipe de Soto, procurador en la 

Audiencia Arzobispal desta üilla, para que me defienda en zierto pleyto 

y demanda de diborgio que me tiene puesta Antonia de Santiago, mi muger, 

ante el señor Vicario desta Uilla,.." Testigos; Juan González Pacheco, 

Sebastián García Mariaca y Onofre Ezguerra. -Firma? "Pedro de la Rosa", 

Madrid, 20-IX-1655. (AHP: Protocolo 8980, fol. 37) 

"Pedro de la Rosa, autor de comedias, residente en esta Corte", da su po* 

der a don Diego Gutiérroz, vecino de Madrid, "para nue me defienda en Qier 

to pleito que contra mí trata Nicolás de Santiuste, vecino de la Ziudad 

de Granada, sobre diez y seis mili y nouegientos rf--íale3 dem que pretende 

le soy deudor". Testigos: Pedro Eim.eno, Pedro Mota y don Ambrosio de Arce, 
1 6 - I I I - 1 6 5 5 

Pi rma: "Pedro de l a Rosa". Madrid, (AHP: P ro toco lo 898O, 
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\t^__¿''^'1 
Doña Luisa de Urbina, viuda del contador don Gabriel de Bocánjer ( e i ^ ) , co

mo t u t o r a y curadora de eus h i j o s , declara haber r ecibido del doctor don 

Gregorio de T^ i a , correspondiente d e l Obispo de Badajoz^que ahora lo e a de 

Coria, 700 r s . que l e correspondían a BX marido de l a pensión que t e n i a de 

1,500 r s . d^ r en ta sobre eO. obispado de Badajoz mientras l o gozó e l I l lmo. 

Sr . doctor don Biego López de l a Ve];a, has ta 28 d e e i s r o de 1638, en que pa

só a Corla. ?lrma: "dona l u i s a de urbina pimentel**. Madrid, 13-11-1659• 

(AHP: Protocolo 7385, f o l . « 12) 

"Antonio de Ordás, representante de comedias en l a Compañía de Jxxana 

de Zlsneros , en es ta Corte" , se obl iga a pagar a Piancisco Fernández de 

l a Gal le , mercader de sedas , 462 r s , que l e p r e s t a . Firma: "Antonio de 

o rdas l , Madrid, l l -XI-1660 . (AHP: Protocolo 9081, f o l . 156) 

sor Marcela de San F é l i x y e l convento de l a Trinidad • 
Madrid °"ri#i''«gH arr iendan una casa- taberna a Andrés García, li 

IC Í^ ' 

**La Madre IvIarQela de San F á l i x , min i s t r a del Convento de T r i n i t a r i a s 

desta dicha V i l l a » . . " y e l convento dan en arrendamiento a Andrés 

García, maestro t e j edor , unaJB casa taberna q.ue e l convento t en ía 

en l a Plazuela del Gato, donde v iv í a Antonio Fernández, cr iado 
or de S.M, por 3 anos y 663 r s , a l año. Firma: "S , Ivlarjela de S,F^-

l i x Min i s t ra" , Madrid, 30-1-1661. (AHP: Protocolo 8769, f o l s . 5 > 

54) 
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obl lgaclén de l a viuda de Francisco de Cereceda para i n t e r v e n i r en 
IflaSflO' l a s representac iones t e a t r a l e s de Chozas. Ibbl ~ 

María Ruiz, viuda de Franoisoo do Ceroeda, se ob l iga a "yr a l a U i l l a de Chogas pa 
ra e l primer domingo de o tubre QiUe biene deste pressente año y l l e b a r consigo o t r a 
muger y vn músioo para r ep re sen ta r en vna comedia y can ta r y lo que en e l l a se o r 
denare y ein de l l e b a r l o s bes t idoa ne j e sa i l o s para todos l o s personales concertados 
en quinientos y ochbnta iwalesiY an de b e n i r ocho días con quatro bo r r i cos para que 
baya l a j en te y b e s t i d o s o í , - y síL se deteiminaren a hager o t r a comedia xaon se a de 
cunpl i r e l dicho conc ie r to ,has t a se t ez ien tos y zinquenta resdes . : " Madrid, 24—VII-
1661 (AHPS Protocolo 8066, fo l 632) 

poder de Sor Marcela de San F é l i x . 1661 

K»5^ 

1 ' 

-5 

n 
n 

ñ 

11 

Sor Î Iarcela de San Pélix, ministra, y las demás trinitarias de su 

convento de Madrid, dan su poder al licenciado Bartolomé Ramos del 

Castillo, presbítero, para hasrer las diligencias necesarias para 

vender una vara de alguacil de Corte -̂ ue poseyó Bartolomé Bravo. 

Firma: "S?^ Mar9e (sic) de S,Félix Ministra". Madrid, 4-IX-1661, 

(AHP: Protocolo 8769, fol. 403) 

/ ^ - , / « ^ , r?' ^ c^y^J-*^ 

^(EAT^ ^^ 

¿*^c^ ĉ  *=^ /l^^ ¿// XA. J^ 0¿L. ¿^« 

yCé^y 

Testamento de "Ana María de Peralta, viuda de Juan Bezón, mi segunáo 

marido, representante ctue fue, ya difunto, hixa lexítima de Lázaro de 

Eeralta, natural.».del lugar ée Valdeoliuas, arzobispado de Cuenca, y 

de Cathalina Ruym de Azagra»..estanto buena y sana...": 

- Mandó enterrarse en San Sebastián, "donde el dicho Juan Bezón^MHESBÍ 

mi marido, está WB^ismsES^m sepxiltado" 

- DecM*6 ser hermana de la Cofradía de la Novena 

- Dejó 12 rs. para la obra de S. Isidro y 1.000 misas por su alma. 

- Ivlandó dar libertad a su esclava Ginesa del Espíritu Santo. 

- Declaró por su hija €|^PrancÍ3ca María de Rojas. 

- Dejó 100 rs. a la Cofradía de la Novena 

- Sus bienes se tasaron en 1.000 de» (plata labrada y dinero) 

Testamentarios! su hija y don Francisco de Cepeda. 

- Herederos: su alma y la de sus maridos ^iego de Ortega y Juan Bezón) 

Madrid, 1-XII-1661X (AHP: Protocolo 9682, fols. 59-61) 
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pnriftr rift ,Tr,f^Á Harri 110 y gu compañía a favor dejerfaimo de Avi la pa ra 
c o n t r a t a r r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s , 1662 

Poder ¿e Joaeph C r r i l l o , ^utor de coai^-dias, Ju,yn Nav^iTio, AguBt í n La-

n u e l , Juan Alonso, José Tiojo, H ipó l i t o de Olaiedo, José P é r e z , José 

Loe r s sa , Antonio de CÍ":SCO, Gregorio González, Jerónima de Olüit^do, I s a 

b e l de Gálvez y V.arís. S.'ilir.ys, "que todos asi;;-tiiuOS en la, cocipañía del 

dicho q u t o r " , r e s i a e n t e s en Segovia , a favor de JeróiiL-no de Avi la , 

de l a .íiisnia compañía, para c o n c e r t a r s e con l o s a r rendadores de casas 

de conBdias , e t c . , desde e l difa d e l a feche a l a.3rtes de Carnes to -

l e n d a s . oegovia , ¿:-I-1662. (AHP: P ro toco lo 8067, f o l . s . 12-13) 
O b l i ^ c i 6 n de Jerónimo de Avi la en nomt)re de José C a r r i l l o y su compa-
n l a ,para r e p r e s e n t a r en Zaragoza^ 1662, T " , . ^ 
deroniMO ae" A v i l a , en noi-iore a e l a co/apRüia , se obl iga a i r a l a c i u -
d-j.d de Zar^ieOza para, r e p r e s e n t a r de 30 a 34 obras has ta e l uiartes de 

Orírnestolendas. I^adrid, 6-1-1662. (AKP: P ro toco lo 8067, f o l s . 14-15) 

¿¿'/V-.é^ ¿ V ^ ^* é-C " > c C - ' c - A". 

Miguel Lápez y otros vecinos de Valfermoso de Tajufía (Guadalajara), de

claran haber recibido de Antonio Julián "los vestidos para comedias y 

demás cosas", contenidas en su libro de caja, para la fiesta del Cor

pus, por valor de 600 rs, Madrid, ll-V-1666, (AHP: Protocolo 7963, fol, 

131) 

José Redondo, vecino de la villa de Balconete, declara haber recibiáo 

en alquiler de casa de Antonio Julián, unos vestidos de comedias para 

las fiestas del Corpus, por valor de 600 rs, Madrid, 12-V-1666, (AHPj 

Protocolo 7963, fol. 132) 
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Juan de Millana, vecino de Camilla en la Alcarria, declara haber recibido 

de casa de Antonio Julián, vestidos para comedias de la fiesta del Gor^ 

pus, por valor de 500 rs. Madrid, 14-V-1666. (AHP: Protocolo 7963, fol. 

134) 

í\ 
Don Juan de Velasco j Molina y otros vecinos de la villa de Duren en La 

Alcarria, declaran haber recibido de casa de Antonio Julián los vestidos 

de comedias para las fiestas del Corpu«s, por valor de 1.000 rs, íadrid, 

14-.V-1666. (AHP: Protocolo 7963, fol, 133) 

?^ 
Pedro Lípez y Pedro Bueno, vecinos de la villa de Gualda en la Alcarria, 

declaran haber recibido vestidos para las comedias de la fiesta del Cor

pus por v^or de 600 rs.xis Madrid, 15-V-1666. (AHP: Protocolo 7963, fol» 

135) 

EL licenciado Francisco L6pez del Castillo, y otros vecinos dé Ranera, 

en la Alcarria, declaran haber recibido de Antonio Julián vestidos para 

las comedias de la fiesta del Corpus por valor de 800 rs, íadrid, 16-V-

1666, (AHP: Protocolo 7963, fol, 136) 

'Ü^<^^' 
/' 

ec'*- , ,/4-rc 

Mateo de Aranda y otros vecinos de la villa de Pareja declaran haber re

cibido vestidos para las comedias de la fiesta del Corpus, de casa de 

Antonio Julián, por valor de 450 rs, Madrid, 27-V-1666, (AtlP: Protocolo 

7963, fol. 167) 
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"Antonia de Sant iago y María Va l l exo , r e p r e s e n t a n t a s , v e c i n a s 

d e s t a d icha V i l l a . . . s e ob l igan a que e l domingo primero que 

s i g u i e r e deapuás d e l d í a d e l Corpu0 . . . an de y r a hager dos come

d i a s en e l l u g a r de A l c o r o ó n . • • " , por 600 r s« a cada una, paga

dos e l mismo d í a de l a f i e s t a . Madrid, 19-11-1667. (AHP: P r o t o 

colo 11301, f o l . 18) 

Arrendamiento de aposento en e l Cor ra l de l a Cruz. 1667 

Juan Rulz ¿e SoaaVUla, a r r e n i a á o r «le l o s CorrEilea áe CoHeálas áe e a t a 

Corte por 4 años tÉw*«T><hit»TÉtyi-wilmiTftwli€ii , a r r i e n d a e l mar t^és 

áe Moniéjar , "TU aposento en e l Corra l áe l a Cruz, en l a s ca s sa s áe ion 

Juan áe Cabrera , por Tn a f i o . . . p a r a «L«e Sm Exce lenc ia se s i r u a á é l en l o a 

pr imeros a l a s áe comeáias nueuas , f i e s t a s á e l Corpus y e n t r a á a s áe amtor , 

seinin es e s t i l o " , por p r e c i o áe 150 ámcaáos. Maáriá , 22-ZI-1667. (AHPt 

Pro toco lo 8983, f o l . 122) 

Dec la rac ión de doña 
1668 

Antonia c á n c e r , hi.ja de Jerónimo Cáncer. 

"Doña Antonia Clunzer, h i z a l e x l t _ , -„ don" Gei'ónliao Cánzer y de doña 
Y.üTÍn Dormaa?., su nuger , ya d i f u n t o s , s én io r en e l ..c-iteal Convento {de 
3,anta I s b e l j y Bip.yor de v e i n t e y cinco a ñ o s . . . " , decls.rE q,ue su t í a do 
ña Ann I-'-'Ti'^ de •'{el•'ECO (por docuiiento sinte B e l t r á n de O l s r t e , de 16 áQ_ 
diclj i i ibre d.e 1647Jf por su'~Té3Í^'.Bnto l a d e j ó e l derecho q.u"ê  t e n í a a TaT 
'ffiiconieñdí'. de rixrinaiisn en l-iS Indi- is y sus f r u t o s y r e n t a s . Da su 5 0 -

der <]. l i c e n c i a d o don B'Ttolomé de I l o n e s t e r i o , p r e s lo í t e ro , s a c r i s t á n 
a-íyor d e : janta I s a b e l , p^ra l l eva r el p l e i t o , r i rma ; "Doña Antonia can

t e r " . I . ' -drid, 1 8 - I I - I 6 6 8 . (AliF: Fro tooolo JLU3751 
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, -U. • l Á c ,-'-, nn'^^,\'x 

"Obl^g-^íón de represent^^r vn-^s f'^eat'^B en 1« U^lld de At^en9n, en 6 

de juA'^e d e s t e «ño. fla 16 de m*rgo de 1668*** 

"Doft« Vrsul* de Torres y Ju«n d e AyaLí», su m-o^^do , y dofi* Ama de ÁBKÍ^^ 

m' ' l l* y Ju«n Itt'^s de Rob les , ««s'̂ m'̂ ano su m«*r"'do, vez'^noa y res^^detites 

en e s t ' ' Cor t e " , sa conx?"'3:" t^^a coa e l -^Ic-^lde y r ^ ' ' d o r e s de 1» V Í I I J Í 

de Af^eazn "de • l l ' ^ r s e en 1« d'̂ chi» V"ill« de A f e a b a e l d-f* e e l s d e l 

mes do junio primero que bondrS. . . p « r * e n s - y - r a e en l « s comed'^íiS y a^y 

ne tos y entremeses que «b^jo so d^r¿a l o s qu«leo n a d e enpeí-^r "^ r e p r e 

s e n t a r cíosde el d^n d^ez '^ s^ete de jun^o , . . ; " en ^doa l o s d e a ó s d^^s**» 

L'^8 comed^^s éor'^»a: **1«« p r i m e r » • • • d e l t i t u l o de ¿tfectoe de l odio y 

•mor y 1^ cegund* L^ fUerg* d e 1» l ey , y 1» t e r c e r » Lorengo me ll^mo^ 

y e e « n d e h^cer y repr e8ent«*r «na'̂ ia'̂ Bmo t r e a entrecieseB y e e ^ s sf^sc-

ne tee y p^r - ¿"^cli-s cai^ed'^-s -n de l l eb '^ r p î*^ l o s ^ i ' i . c r o e p a p e l e a 

*» dofi« Anton'^ft S-^nf^go y l o s segundos p'^pelee l o s •» de r e p r e s e n t a r 

h.jtc 
/ 

O^-t^^ s¿. é^ /o: 
J 

•JL^ f^ i^s^^ -^^ 'Joi . ÓU £f\ 
' ^ ^ -

'X^i^ u^u : I c á"? 

"Gerónimo de Ch^b-^re, r e p r e s e n t a n t e , veg'^no d e e s t ^ V '̂H-» » D-'go que 

h'sb-'endo h'^do M'ir •̂ '> de Obr^ ón de est^ Corte *a 1« V-'lln de Alongar de 

¿'^n Ju-'n -̂  r ep rosen t»^ en vn'^s f ' ' e s t "S que s e h ' t ' ^ o n d e hazer en d ' ' -

ch'» V-'ll'» p'̂ r»» e l Corpus p'>e'>do , en ell*» l e dl'o vn*̂  enfariaed'»d de que 

mur^ó, l-> qu« l , como e s costumbre entibe l o s r e p r e s e n t a n t e s , l l e b o t r e s 

o ou<»tro vest'^coB '^Iqu^'l^doa de d'^for en tes ]dl̂  presónos (s '^c) , y; ^por 

no h-^ber hecho te at'^uentO; 1*̂  juat^'c ' '» de d'^cho lug^ r lo3recog"^ó 3u]>-

t-^mente con l o d em«s que h« e l l « l e perteneir"^«,, •" 

L'> just '^ir '^ no l o s quer'^'^ devo lv í? r* sus dueñ.oe "por qu«nto quea«ron 

doB h"* JOB ae 1** auaod'^cho.. «y porque l o s d'^chos much-'chos son guér f" -

nos y no t** enen p'^r"'entes por s e r fuer*^ de m«tr''iuon''o, que éL vno t r e n -

d*̂  (s^_cj d"*© 2 '̂ fiOB que se ll'^m^ Ju'-n fttáaUtícte Gob-^ldón y e l o t ro jAco 

me S o l e r , que t r end^ ocho ' ^ños^ , , " ^--^ 
^ 
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> •*-- 7^ ^TZTZZ oí^ <fic^ '-«--'^i *• '^ '•' 'fv . f V - ' Y ' t r , 

/c<-<^ 6¿ K »~«^ ^ . - 'X^ t i 

/ ^ -7 
"Alonsojl de Olmedo, vegino de esta Villa de Madrid y representante en ella... 
y Juan Ruiz de Somauilla...arrendador de los Corrales de Comedias de ella", 
se conciertan para que Olmedo esté "en la Compañía del arrendamiento desde 
el miércoles de Zeniza de estC año». .hasta ij&artes de Carnestolendas que vie
ne... Por cada vn día se me ha de dar veinte y ocho reales, los trege de ra
bión y los quince de representación el día que representare en el Corral, y 
si hubiere algdn particular pagado se me ha de dar otra representación más = 
Y es condición que de la fiesta del Corpus ni ayudas de costa que diere la 
Uilla de Madrid para vestirse no ha de pergiuir nada el arrendamiento porque 
todo se ha de partir por partes en la Compañía conforme al partido de cada 
uno = Y de las ajnidas de costa de los Consejos se han de partir por mitad 
entre el arrendamiento y la Compañía, y ha de salir con ella a los lugares 
que señalare el arrendamiento y boluer quando se me horüeiiare, y para ello 
se me han de dar dos cauallerías menos lo« que no hubiere menester y siendo 
el viage por el arrendamiento alquilado y si no quisiere las cauallerías 
se me han de dar en dinero..." Se obligaba "a estudiar los papeles que se 
me entregaren, que han de ser los primeros de dicha Compañía, y Wttíf acudirá 
a los ensayos de comedias, bajeles y entremesses con dichos papeles que así 
se me dieren = Para las comedias desde las diez de el día y a los saynetes 
y mdsica a las nueue de 61 - Y si se mm necesitare de ensayar dos veges al 
día también he de ser obligado a ello = Y ĝ ue en la casa de el ensayo se ha 
de poner vna caxa para Nuestra Señora de la Nouena y el que no viniere a la 
hora señalada ha de pagar de su ración dos reales para la dicha caxa y si no 
viniere a todo el ensayo se ha de Mechar toda la ragión de aquel día en ella= 
Y con condición que todo lo que dieren de las fiestas de Su Magostad aya de 
ser y sea para la Compañía al respecto de sus partidos". 
Olmedo se obligó a pagar a Ruiz de Somavilla 6.000 reales que le había pres
tado. Testigos{ Mateo Godoy, Juan Valerio y Gabriel de Viyao. Firma: "Alón 
so de olmedo". Madrid, 19-III-1669. (AHS: Protocolo b9«4) 

E,c. 

-<:- . ¿í. te ^^ t-*. ^'-

Jx .,/y^-i -̂̂  

"Antonio de Escami l la , vecino des ta V i l l a de Madrid y r e p r e s e n t a n t e en e l l a " , 
se o b l i g a con Juan Ruiz de Somatol la , a r r endador de l o s Cor r a l e s de Come-
^4„« ^^ •nff-.̂ ^ ĵ „ „«^„» n_ ^—Hqtí Compañía del ar rendamiento desde mié r -

inarteB ¿e Carnes to lan la r 0̂ 20 v i a n e , por 
-^ , ^„ ^., ^ 13 de rex>re':en-^ación. Se oblif^. a pagar 
a l arrendadáEMtB 2,000 r e a l e s oue l e r r e s t ó . Ter-tj/roP! Alnnso de Olmedo-
Mateo Go'̂ oy y Juan Fernandez. Madrid, 1Q-ITI-.16697 "PíHP: P-^ntocolo 8984) 

dias de Madrid, a estar con la 
coles de deniza de este año hasta 
25 reales diarios: 12 de rn.ción y 

(9 / ' • /¿ r rT->-* 

¿^i-A^'S^ <^CL ^ct/^ ¿i^ ^ 6L^ ^r^'-^^/-^ 

c 
c 

c 

Juan Ruiz de Somavil la , a r r e n d - í o r de l o s Cor ra l e s de Comedias de l a Cor-te, 
d e c l a r a haber r e c i b i d o de l IXique de l I n f a n t a d o y Pas t ra i ia 3.000 r e a l e s que 
debía del a r r e rda i t i en to "por l a b i s t a del aposento que t i e n e en e l Cor ra l 
del P r i n c i p e " . Madrid, 5-VII-1669. (AHP: P ro toco lo 8984) 

Jua.n Ruiz de Somavil la dec l a r a haber r e c i b i d o del Duque de P a s t r a n a y de l 
I n f a n t a d o , mayordomo mayor de l a Retna, 2.200 r e a l e s por l a r e n t a de un año, 
d'jsd f i n de j un io de l 69 h a s t a f i n de j un io del 70 , "de l aposento grande oue 
Su Exce lenc ia t i e n e en e l Cor ra l del P r í n c i p e " . Madrid, 9-VII-1670. (AHP: Pro 
t o c ó l o 8984) 
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Car ta de pago de don Juan de Matos Fragoso. 1669 

"Don Juan de Ivlatos Frq£oso, caus lJero del háu i to de C h r i s t o , r e s 
en e s t a Cor te , como c e s i o n a r i o de líanuel López de Sabreda, asont 

Id en te 
s^x^ ^^„^ „^, ^ ^ _.^__ ,-_ , i s t a d e 
Su Magestad^por quien co r r e en e s t a Corte l a pagauur ía de Cauali^rüti y 
• t r a s petrsoanas po r tuguesas y catalanes^^fpor e s c r i t u r a gjate Andr¿3 Gar-
c í a de 11 de n o v i e m b r e * , dec ln ra haber r e c i b i d o de don Juan de Guman, 
tóé^&y^TO del Consejo y Contaduría Mryor de Hacienda d e S.K., 4-0,800 ma
r a v e d í s "por l a s s e i s ntesadas pr i raeras de e s t e dicho y p r e s e n t e año de 
l o s duz ien tos r e a l e s oue ¿'o^^a a l /aes Ê9Hbásdfr en los d i c h o s s o c o r r o s " . 

Firma: "D, Juan de Mattos f r a g o s s o " . lAadrid, 16-XI-.1669. (AHF: Protoco-
l o 1Ó375) 

/iM^<^ £l^ a¿4 <3:«,/w** -̂s jé. Qo - , ^C. /Ci*-^ « - 9 

^ 

j : J ^ i lOo-
Don Diego Gujiérrez, a cuyo cargo está el arrendamiento de los Corrales de 
Comediafí de la Corte, da su poder a Juan de Aiona, "para que pt.eda concertar 
y ajustar el carruaje necesitarlo para conducir a esta Corte a la Compañía 
de "Prancisco Gutiérrez, de oualauiera T>arte donde la aliare". Madrid, 26-VI-
1670. (AHP: -̂ r̂otoceio 8984)* 

/^-t éliJ^ <c, /It^L^A^^^-^^^- ^y ^^Jr^ 

"loribio de Bustamante, representante, residente en esta Corte", es

tando enfei'mo en la cama, declara "que por 4 hazerle merced Agustín 

Manuel, assimtsmo representante, le tiene en su quarto por reconoser 

la proueza en que se H halla y por ser tan gierta y no tener con que 

poder enterrarse,..pide y suplica a Félix Pasqual, su hierno, que 

estubo casado con ííanuela de Bustamante...de quien tiene por hijos 

a Bernardo Pasqual, Sauina Pasqual y Vrsola Pasqual...por cuyas ra

bones le pide por amor de Dios supla en su entierro los gastos y 

haga por su alma el bien que pudiese = Y assimismo declara que por 

vienes suyos no tiene más que tan solamente vn calzón y ropilla y 

ferreruelo de vayeta, otro vestido calzón, ropilla y capa de erbax 

y vn capote de albornoz forrado en vayeta y vn calzón y ropilla de 

rassilla = quatro camiggas = dos sáuanas y dos oolchonzillos peque

ños y vna manta y vna almoada, todo viejo y maltratado = Y vn San

to Christo pintado en vna cruz de madera, de cosa de media vara de 

alto y dos toallas de liengo". Testigos; don Pedro Pasamontes, don 

Phelipe Ruyado y Francisco de Espinosa. I.Iadrid, 25-1-1680. (i\HP: 

Protocolo 11301) 
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Poder de Manuel Valle.io y 8U compañía a favor del t e s o r e r o de 
' l a Cofradía de Nues t ra Señora de l a Novena de Madrid para con-

f̂AÍÚjgJQĵ Jfe3w:g3r c e r t a r r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s . 1682 

'Manuel V a l l e j o , au tor de comedias por Su Ma^jestad, Alonso Holmedo, Damián 

Polgo, Pedro Vásquez, Chris tóual Caual lero , Majiuel de Hosquera, Andrés de 

Cos, Antonio Esoamilla, Pedro RoB^ Marcos Garóes, Pranoiaoo de l a Puente, 

Gaspar de Holmedo, Saluador de l a Cueua, Juan Bíoi t i s ta Fernández, Manuela 

Esoamil la , María de S i sne ros , Andrés Solazar , María Aguado y Antonia S e r r a t o , 

todos represen tan tes de l a dicha Compañía, de presente ha l lados en es ta Ciu

dad de Valencia" , dan su poder a l l icenciado Jerónimo de Peñarro ja , p r e s b í t e 

r o , t e sore ro de l a s limosnas de Nuestra Señora de l a Novena, r e s iden te en Ma

d r i d , para o to rgar e s c r i t u r a con fÍf̂w>ii>lM Gabr ie l Agui luz , arrendador de lo s 

co r ra l e s de la Ciudad de Toledo y V i l l a de Madrid, y demás personas, de acuer^ 

do con l a s s igu ien tes condiciones! 

Gabr ie l de Aguiluz en t rega r í a 8,000 r e a l e s "luego que dicha Compañía l l egue a 

l a Ciudad de Toledo", t ras ladándose a e l l a a su cos ta . De los 8.000 r e a l e s , 

t end r í a a l menos prontos 6.000 "para de e l l o s poder pa^^r e l carruaje l a Com

pañía" 

?í^alÍeJ9^-*&*—' 

La Compañía s a l d r í a de Valencia hacia Toledo a f ines de junio "s.uatro d ías 

más o menos y ílue en dicha Ciudad de Toledo hará quarenta representaciones 

o^uatro más o menos", dando e l arrendador 90 r e a l e s de ayuda de costa de ca

da representac ión "a más de l a puer ta y media de todos gas tos como es costum

b r e " 

El arrendador l l e in i r í a a la Compañía "con toda su ropa y familia" de Toledo 

a Madrid a su costa 

Desde e l d ía que entrasen en Madrid has ta e l martes de Carnestolendas de 1683 

se l e s da r í a desocupado e l Corral pa.ra hacer las ' representa , c i enes , dándoles 

"a más de l a puerta y media de todos gastQs",_ 100 re.^les de ayuda do costa to

dos losa d ías que se r ep resen ta re . "En cuyo tiempo haya de dar dicho ar renda

dor dos comedias nueuas a dicha Compañía" 

En caso de no cumplirse e s t a s obligaciones^ e l arrendador pf?^^aría "d.?iíos, gcis-

tos y menoscabos". Testl '^oj Manuel J a c a , trompeta de l a Ciudad de Valencia. 

](̂ W»3bk Valencia , 19-V-1682. 
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Concierto de dicho tesorero con los arrendadores de los Corrales 
de comedias de f/Iadríd y Toledo en nombre de la compañía de Manuef 
V a l l e . 1 0 . 1682 ' ' 

Bl l icenciado Jerónimo de Peñar ro ja , t esorero de l a s limosnas de I>iuestra Se

ñora de l a Novena, con poder de Manuel Val lejo y lo s demás miembros de su 

Compañía, hace e s c r i t u r a con Gabr ie l Egui luz , a cuyo cai^o estaba e l a r r e n -

damiento de los Corrales de Comedias de Madrid y Toledo, de acuerdo con l a s 

condiciones e s t i p u l a d a s , Madrid, 26-V-1682. (AHP: Protocolo I2084) 

c a r t a de pago de s o r M a r c e l a de ?=ían F é l i x y e l c o n v e n t o de t r i n i t a 
r i a s de TV^adríd. 1 6 8 3 

"Carta de p a ^ q.ue otorgo e l Cómbente de T r i n i t a r i a s descal9as . Bn 15 de J u 

l i o de 1683" 

"• • •es tando en l a puer ta r e g l a r del cómbente de T r i n i t a r i a s descal9as adbo-

dación de Sant I le fonso des ta Corteólas señoras Sor Marcela de Sant F é l i x , 

d i s c r e t a de dicho combento^. Sor Antonia de J e s ú s , v i c a r i a . Sor Agustina de 

SaratBemardo, I s a b e l de Sant Hico lás , o o n s i l i a r i a s , en voz y en nombre y re— 

pressentando cedió y ao t ion de l a s demás r e l i g i o s a s . . . " deola ian que don J e -

rónimo de Canencia, cabal lero de l a Orden de Sant iago, del Consejo y Conta

dor mayor de cuentas de S,M,, mando en su testamento se difíse a Sor Angela 

de l a Santísima Tr in idad , en e l s ig lo Angela Luisa de Canencia, su h i j a , 4OO 

ducados para comprar iina a lha j a . De cuya cantidad otorgan ca r t a de pago. 

Firma; "S^ Margóla de S. Fé l i x Min i s t r a" . Madrid, I5-VII- I683. (AHP: P r o t o 

colo 12084) 

Poder de don p ranc l soo Antonio de sanees candamo, 1692 

ííisioo"A'ñtorrítr 
"Escr ip tura de 2esidn otorgada por Don Franeisco C;andajno a fauor de Diego do 
Torres . En 30 de octubre de 1692" 
Don Francisco Antonio de Vtmzes Cojidamo, vecino de Madrid, da su poder a Die
go de Torres , vecdno de e l l a , para cobrar de S.M, 40O ducados, 200 de l o s cua
l e s ya había r ec ib ido , "de l o s vn mi l i ducados de r en ta que tengo por merced 
de Su Magostad en l o s fija s t o s , secre tos del r e a l b o l s i l l o " • F i r m a ; "D? Franf^ 
Anta de Bancos Candamo". Madrid, 30-X-1692. (AIÍP: Protocolo 13759, í'ols* 42-
43) 
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® tiBepyifaira de ajuste y oonbenio eoho por don Jamando Tallo» vecino de Xa 
9iudad dft Avi la , y A^rustín Uanuelf autor de una Conpañía d«ita Corte. Ai 12 dto 
J u l l i o d» 1694" 

El l icenciado don Femando Tel lo Vela y Sspinosa^ veoino de Avila^declara que 

"por quanto^en virtud de cartas ordenes de don Pedro de Ssqulna y Nauarro, v ^ 

gidor pezpetuo de l a Ziudad de Avila y comisario que es de l a fe legres ía de l a 

parrochia de San Vizente de dioha f^^dad, que e s l a que a de hazer l a f i e s t a 

del SantíslíDO Sacramento de dicha 9iudad| se l e ordenó. • .passasse a ajustar 

vna de l a s Conpañías de es ta Corte para que fUessen a dicha ziudad y M repres-

sentassen l a s oomedlas que se dirán por e l pro9io que pudiesse aju8tar*. .y en 

su vlrtudj dijo que esta oonbenido y ajustado oon Agustím llanuel de Cas t i l l a , 

oomo autor que es de vna de la s dos Conpañías que están exs i s tentes en esta 

Corte". 

Se darían *^ Agustín Manuel ^ém Cas t i l l a 7*000 r s . "por e l ^ a s t c . e n oonduoic^ 

toda l a gente y ropa de dicha Conpañía a l a dioha Ciudad y asimismo por eL tra^ 

uajo d* quince o veinte representa9iones de diferentes comedias. . ." 

Agustín Uanuel esteiría oon su Compañía en Avila e l día de Santa Ana 

Por servic io a dicha ciudad había perdido "el hazer l a f i e s t a a Sus Uagestades 

en e l dicho día de Santa Ana y hauerla dado a l a Conpañía de Damián Polo , y 

asimismo hauer dejado de ajustar con l a dudad de Alcalá y otras partes", por 

lo que se l e daría e l dinero adelanlado. Testigo si 'Don Agustín de San Antón, 

Salvador de l a Cueva y Jerónimo Moreno. Firma: "Ag. mi. de Casti l la". Madrid, 

12-VII-1694. (AHPJ Protocolo 13759) 

'VTN O b l i g a c i ó n de A g u s t í n Manuel de C a s t i l l a para l l e v a r a su Compaffi 

n í a a h a c e r l a s f i e s t a s d e l S a n t í s i m o Sacramento a A v i l a . 1694 

C o n t r a t o de doña Juana de Mol i 
de F r a n c i s c o Londoño. 1694 

ififl ciamfí ña In nrsm-p^^^f^ 

"Escritura de ohllgazldn otoiígada por Pedro de Sstrada en virtud de poder de 

Pranoisoo Londoño y por doña Juana de Molina, fin 15 de J u l l i o de I694" 

Pedro de Bstrada^ guaAdarzopa de Francisco Londoño» residente en Jadraque, autor 

de comedias por Su Ua^stady se oonoierta oon doña Juana de Molina "para e l e feo-

to de hazer segronda dama hasta e l día de Domingo de Ramos del año próximo.. .y 

a que de todo lo que, la dioha Conpañía ganare desde o y . . . h a s t a dicho d í a . . . l a 

dará l a parte que l e corresponde de segunda dama, y a que l a tendrá como a l a s 

demás representajitas y oomo es vsso y e s t i l o entre todos l o s demás autores de 

comedias. . ." Testigosi Manuel de Vil le i f lor , Is idro Antonio Carrillo y Jerónimo 

Moreno. No filmaron porque dijeron no saber. Madrid, 15-VII-1694. (AHPt Proto

colo 13759) 
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Poder de l a compañía de n a r l o s Vállenlo para a j u s t a r s e con l o a arrart-
—-y dadores de l o s P o r r a l e s da nnmftfUBfl de flifíaii? ría H*>"«'>*'>« y otraR. 

. l 6q"Poder general. Otoigado por l a Compañía de Carlos Bal le jo a l dioho Carlos B a-

e3ó y a Juan Bauptista Femándes. Sn 3 de Junio de 1693**. 

"Bufrasia María de Reyna, Theresaa de Robles, Angela de San Román, Manuel Ángel, 

Joseph Garete y Josepha de Zianeroe, aKrido y muger, Antonio Ruis y María dJftYl-

Ilavi9en9i0y marido y muger, Manuel de V i l l a f l o r y Sauina Pasqual, marido y mu-

ger , Pedro Bázquez, Hipólito de Olmedo, Carlos de Vi l lavizen^io , Tranoisoo del 

Cas t i l l o , Juan de Robles, Alfonseo de Flores , todos representantes de l a Compás 

nía de Carlos Va l l e jo , autor de e l l a" , dan su poder a Carlos Vallejo y a Baut i s 

ta Fernández, oobradér de e l l a , para ajustar esor i tu ias oon l a ciudad de Alcalá 

de Henares y l oe administradores de su Oasa de Comedias y de otra cualquier c i u 

dad. Testigost Antonio Leonardo, Franoisoo Miguel de Urquide y Franoisoo de l o s 

Reyes. Firmast "Eufrasia marla de reina", "Josefa de oieneros", "TPolito de olme

do", "Manuel Ángel", "Antonio Ruyz", mi^mMl "MI. B i l l a f l o r " , "Joseph Garzos", 

"Alfonsso f lores", "Fran. del c a s t i l l o " , "P« Vázquez", "Carlos B a l l e j o Autor", 

"CArloa de v i l l au i s enz io" , "angela de san román", "por tes t igo Antonio Leonardo", 

Madrid, 5-VI-1695. (AHPt ^rotooolo 13759) 

O b l i g a c i ó n de C a r l o s v a l l e i o v aii nomrwfffft'paya rAp f̂tAAn-feoT. or. gyj .-

"Bscritura de obligazidn otorgada por Carlos Bal le jo y oonsaortes para oomedias* 

Bn 9 de Jul io de 1695" 

Carlos Vallejo se o b l i ^ a es tar en Alcalá de Henares oon su Compelía e l 12 de 

agosto "prontos para yr a l a dioiha V i l l a de Biruega ( s i o ) " y hacer cinco repre

sentaciones. Jbx Aloalá l e e esperaría "todo e l carruaje para l a oonducidn de l a 

ropa que fuere nezesaria y vagajea para l a ^i^'**y oondución de todas l a s perso

nas de e l l a y de l o que fuere menester a de «itregar memoria e l dioho Carlos B ^ 

l l e j o ? 

Vallejo se obligaba a haoer WK. cinco représenlaoiones, "las quatro; d» l a s oome-

dias que e l ig i e sen Juan Picazo y Grabiel Moreno, y l a otra a desser l a del Auto 

del Diuino Orfeg.". Se darían dos representaciones l o s días 14 y 15 (una l a del 

auto c i tado) , otra l o s días 16 y 1?,, regresaado a Aloalá s i día 18. 

Cobraría por e l l o 4.400 r s , Fiímai "Carlos Bal lejo". Madrid, 9-VII-1695. (AHP 

Protocolo 13759) 
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obligación de José flaroéa. en nombre de I.uca8 de san Juan y su ooifr̂  
pafíla para dar e<faHPueotftJrepre8entaclonea en los corra les de Comedias 

[adrid. 1701 U ¿ r̂  
Son Joa« da Soouebas y AvendaSo, axx«ndador de l o s Carrales de Comedias de l a Corte, se 
oonolerta oon "Joseph Qarzéa, vezino asimismo desta dioha V i l l a , en nombre y anibiTtud 
de poder qtue t iene de Luoas de San Juan,, autér de represen tantas, que reaide en l a ZÍVL-

dad de Balladolldi representando oon» oon su oompaHfa"» SI poder fue otorgado e l 18 de 
mayo de 1701, ante Alonso Uartínez Gal lo , a favor de lli^uel de Salas,- cobrador da l a Coifr. 
fuá/tu Vañi^t quien l e sustituyó en diobo José Garóes en 7 de Junio. 
51 poder se dio para que fuese "a l a s ziudades de Burgos, Palenzia, Rioseoo y otras vlw 
l l a s y l u g a r e s . . . y . . . a j u s t e as í oon osp i ta l ea , oomunidades, ayuntamientos, oonaajos y 
pwrssonas partioulares hazer y representar quáleaquiers aritts^EíaaBaÉfetai autos y oom»> 
días por breue o largo t iempo. . .y señede l o s autoa y oonedias que se hubieren de bazar . . . 
y para que pueda ajustar. . .qualesquisra jénero de oarruajes para l a oonduzitfn de dioha 
Compañía y ix>paje de e l l a . . . " , 
José Garoés^Just í oon Soouebas^^wTTOpressntanlrffe en uno de l o s Corralea de la Corte, 
estando en e l l a eA. 8 de j u l i o , haolendo 30 representaoiones, oobrando 110 reales diarios 
de ayuda de ooata. Cobraría pfitei t m e r a l a Compañía 4.000 r s . de l o s que recibió 2.000 
adelantados. Firma» "Joseph Garzes".-Madrid, 13-VI-1701. (AHPI Protocolo I3765) 

Aposentos én I03 Corralea de CoMedlaa» 1701 

Don Luis RaKÍrea de lorenzana, caballero de la Orden de Calatrava y ca

ballerizo del «laq.vie de Meáinaoeli, caballerizo aayor áe S.M., declara («e 

le correspondían "ios tecos (huecos) en los Corrales de CoMedia8...Tno 

en cada Corral para berlas en el claro .̂ue está en el aisao tablado don

de se representan, jumto al del señor Presidente de Castilla". Madrid, 

ll-VII-1701, (AHP: tt« Prot. 13765) 
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n o n t r a t o de l o s miembros de l a Compañía de F r a n c i s c o Londofío y poder 
nara c o n c e r t a r s e con l o s a r r e n d a d o r e s de l o s C o r r a l e s de ComedlasT 
z S a i ^ ^ A ^ w i í í e í S 1703 » 

"Leonor d© Morales y Miguel Sánchez, BU maridoi Pranoisoa de Cordoua y Manuel 

de Fresneda, su marido ^ « Juana Martínez y Joseph Cauero, su matido • Josepha 

María y Franoisoo Caesarino, eu marido • Marriana ( s io ) de Vrrieta, soltera « 

Y Juan Antonio de Vrrieta , su padre « Theresa María y Nicolás Antonio, su padre 

Franoisoo Antonio Lu9Íano Correa « Juan Bauptista Vizente Vallejo « Andrés Co

r i tas Joseph de (Porros y Simón Martínez", todos representantes, dan su jwder a 

Fi^ncisoo Londoño, autor de comedias y declaran "que por quanto H-'otoizantes 

y e l dicho Franoisoo Londoño como t a l Autor se ha oombenido y ajustado en ha-

9er y formar Compañía para representar este presente año y hasta e l martes de 

Carnestolendas ^M»^ue biene*«»deuaJo de c iertas calidades y condi9ione8, • • se 

obligaban de es tar con é l en su Compañía,^Ay seguirle a cualquier parte donde 

fuere y ajustare f i e s t a s y representaciones sin que se puedan excusar con n in

gún pretexto ni causa ípor lexít ima que s e a . , , " 

Londoño se obligó a tenerles en su Compañía hasta e l martes de CaiTies te len das 

de 1704, "manteniéndoles as í a l o s hombres como a las mageres en l a s partes y 

papeles que ban puestos en e l t í t u l o y l izen^ia Que se l e a despachsidD por e l 

Yllmo, Sr. D, Juan de l a Yseca ( s i c ) Aluarado, Caual3wzo del horden de Santia

go , del Consejo y Cámara de Su Magostad, Protector de l o s Patios de Comedias y 

representantes del Reino,, s in que pueda quitar ni mudar a ningún* de l a parte 

que en didio t í tu lo ba puesto s i no es en caso que se combengan para e l l o y ha 

, ]i fde ser de su oblígaoLdn e l buscar casas de comedias y lugares donde puedan h£r 

a representar,.••* 

Oéoigaron poder a Londoño para concertarse oon l o s arrendadores de l o s Corra-

1,8 d. Comedia». 118-IV^1703. (^HP, P r o t o c o l o 13762) 

Obligación de Francisdo Londoño para hacer 40 representaciones en los 
uorraies de la üraz o del Príncipe de Madrid, 1703* 

Francisco Londoño, con poder de los miembros de su Compañía, se con
cierta con don Jos£# de Socueva y Avendafío, recaudador de los Corra
les de Comedias de la Corte, para "hager con diclia su Compañía quarenta 
representapiones en vno de los Corrales de la Cruz o Príncipe de es
ta Corte", 
Se obliga a estar en Madrid el 24 de julio. Se le pagaría 110 reales 
diarios de ayuda de costa, "teniendo la dicha Compañía ciento y Z Í M 
quenta y ocho reales de entrada para ella" 
"•.•Si en dichas quarenta representaciones tuMere la dicha Compañía 
ocho entradas que lleguen a treinta ducados cada vna, les a de dar 
Qient reales de a ocho excudos de plata de más ayuda de costa, para 
ayuda de su biaje; y si no las tubiere y faltare alguna, queda libre 
de darles esta cantidad". 
Pagaría la mitad de los gastos José de Socueba y la otra mitad Lon
doño, "como es estilo con las de Madrid". 
Francisco Londoño recibid 1.000 reales "prestados", que había de de
volver al cobrar las primeras ayudas de costa. _T^síigaa4 don Juan de 
Barbachao, Francisco de Mi3?anda y Pedro García. Firma: franl^ Lon
dofío". Madrid, 9-VII-1703. (AHP: Protocolo 137627''^— 
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C o n t r a t o de l o s miembros de l a Compañía de Gonzalo de E s p i n o s a , 1703 

Gonzalo de Bspinosay representante y residente en Granadal deolaxa g.ue t iene "tra^ 

tado de formar Compañía para representar con e l l a en todas l a s ciudades| v i l l a s 

y liitgares donde fuere llamado y tubiere oombenienoia de representar^todas l a s oo*-

mediasy autos y aaynetes que l e fueren pedidos . • •as í administradores oomo arren^ 

dadores de Casas y Corrales de Comedias y s i t i o s públloos y por qualesguier Co-i 

munidades, Colegios y personas partiouíores y para e l l o l o t iene conferido y t ra 

tado oon l a s personas que an de ser sus oompañeros haziendo la s partes que a oa^ 

da vno toque y l e fueren repartidas que l a s que son y partes que han de hazer es 

oomo se sigue • Primera Dama Ana de l a Hosa « segunda Dama Ana de Castro » texv-

oera Antonia Uaría > Cuarta Rosa liaría > (<¿uinta y sobresaliente Ana de Sspinosa « 

Y primer galáx^ Juan de Chauee « segundo e l dioho Gonzalo de Sspinosa «> y teroe*. 

ro l a persona que e l dioho Gonzalo de Sspinosa pusiere en dicha parte siando 

á u l l l y suf iz iente para e l lo* Primexo gracioso Vizente Bsteuan - segundo lÜklpt^ 

gracioso Iliguel de Sscamilla - Uusioo principal Baltasar Bsteuan « segundo mtísi*-

00 Bernardo Ssteban. Arpista Manuel de San ICiguol - Quarto galán Femando de Me

sa m quinto g£ilán Juan Ordonez • Barba principal l a persona que e l dioho Gonzalo 

de Sspinosa pusiere en dicha parte - Apimtador Phelipe Martínez • Cobrador Miguel 

de Sa la»* . . ." 

- 2 -

Las personas citadas aceptaron i r en dicha Compañía desde l a fecha de l a e s 

critura hasta la misma fecha de 1704* 

51 autor durante e l año mantendría a l a Compañía y^ s i l o s despedía^ debería 

mantenerlos 

Buscaría loa llagares para hacer l a s repres^itaciones "de fbzma que no l e s o b l i 

gue a e s tar holgando por f a l t a de i n t e l i j e n c i a y cuidado" 

No podría "lleuar ni trasportar l a dicha Compañía a Reyno estraSo ni a pasar 

aguas de l a mar s i no fuere en caso que sea voliintad de todos l o s dichOB t̂áttî  

otorgantes" 

Los otorgantes no podrían fa l tar a la s representaciones ni a los ensayos 

SI e l autor "hallare persona que en dicha Conrpañía haga Damaa, ha de poder traer 

y poner en dicha parte quedando...Ana de l a Posa en l a parte de terceras damas 

dejando a l a s demás en l a s partes que están nombradas y siendo asimismo de l a 

obligaaL^n de l a dicha Ana de la Rosa e l hazer l a parte de l o s bayles y sedn». 

t e s y música que fuere repartida segtín l a s comedias.••" 

(Ponzalo (Aê  Sspinosa dio su poder para entender en sus asuntos a don Juan Haml̂  

roy residente en Madrid. Tlrmtít "Gon9alo de Bspinosa". Vlllanueva de l o s I n 

fantes , 9-JC-1703. 
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Arrendamiento de un banco en e l Corra l de comedias de l a Cruz y o t r o 
en e l d e l p r í c c í p e * 1703 

pon Rafael Sáens Uaza, esoribano de S.U. y Beoretarlo de Cámara más anti^^uo. 

y de gobierno del Consejo deolara que l e pertenecía "vn banoo en oada vno de 

l o s Corrales de Comedias de Crue y Principe de es ta Corte para verlcLS en e l 

olaro que está en e l mismo tablado donde se representan junto a e l del señor 

Presidente.todos l o s días que se h i z i e s e oomedia, excepto en l o s que s e da l a 

grada a l a s nugeres, l o s quales dichos bancos son l ibres de paga alguna**.". 

Se l o s arrienda a don José de Socueba y Avendaño» arrendador de l o s Corrales 

por 4 años y 1.300 r s . a l año. Madrid, 22-XIX-1703. (AHPS Protocolo 13762} 

Arrendamiento de un b a l c ó n y una r e j a e n e l C o r r a l de l a ^ruz* 1 7 0 3 

Dona Haría d)e Toledo y Velasoo, Princesa de Ast i l lano , viuda de don Nicolás G 

par de Guanán y Carrafa, Príncipe de As t i l l ano , Duque de Medina de la s Torres, 

gentilhOBibre d* l a Cámara de S.M. y de su Consejo de Sstado, deolara que l e 

pertenecían en e l Corral de l a s Comedias de l a Cruz "vn balcón y vna reja"que 

an lenda por 4 años "oon l a seruiduiribrft y entrada que pertenecen a l o s heredó

l o s del oura de Bl Parde, que e s tá frontero de l a yg l e s s ia de San Phelipe Neri", 

por 400 dtoB. a l a2o más 700 r s . a diohos herederos. Si l a Princesa quis iera oca-

par alguna vez e l balodn y reja tendría derecho a e l l o pagando 28 rs . por e l 

balo6n y 12 por l a reja. Madrid,, 29uXII-1703. (AHPI Protoéolo 11762) 

/ ^ \ Don Juan Ramiro se concierta oon José de Soouéba y Avendaño, recaudador de l o s 

Corrales de Comadlas de l a Corte y de l a Ciudad de Toledo, para que l a Compañía 

de Gonzalo de Espinosa representase en l a Casa Corral de Comedias de Toledo,. 

del 12 de diciembre hasta e l martes de Carnestolendas de 1704 diariamente,, dáz>-

doles 110 rs . de ayuda de costa por oada representación "siendo l l ena y hauien-

do para e l l a y pagar l a mitad de gastos diarios de paños afuera y dos reales 

de v i s t a s de cada aposento vajo y vno de lo s a l tos estando ocupados según se a 

est i lado oon otras Compañías** 

Si no flE0 llenaba e l teatro^ se l e daría "lo que hubiere en l a s arqui l las del 

arrendamiento oorriendo en es tos días todos l o s gastos por dicha Compañía..." 

" . . . s i se h i z i e se algún teatro ^ara algiina oomedia se a de pagar por mitad en 

tre l a Compañía y arrendamiento" 

Se l e s adelantarían 1.200 rs . para ayu* a pagar e l carruaje que l o s l l evase a 

Toledo 

Bo se admitiría otra 6ompañía en aquella ciudad durante aquella temporada. Ua^ 

drid, I7-IL-I704. (AHPI Protocolo 13759) 

O b l i g a c i ó n de Gronzalo de E s p i n o s a y su Gompafífa para dar r e p r e s e n 
t a d ones en e l Corra l de Comedias de T o l e d o . 1704 
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A r r e n d a m i e n t o de b a n c o s en l o a c o r r a l e s d e l p r í n c i p e y de l a C r u z . 1 7 0 4 

Don Bernardo de Solfa , Sec re ta r io del Rey y aa asoribano de Cámara más antiguo 

y de gobierno del Consejo, a r r ienda lo s bancos que l e pertenecen en los Corra^ 

loa de l a Cruz y P r í n c i p e , por 3 años y 1.300 r s . a l año. Madrid, 4-IV-1704. 

(AHPI Protocolo 13762) 

Arrendamiento de aposentos en los Corrales del Príncipe y de la Cruz, 
-rm 

126 

Las r e l i g i o s a s franoisoanas del convento de Santa Clara de l a V i l l a de Leiina, 

a r r iendan l o s s e i s aposentos que por testamento de l a condesa de G r a j a l , doña 

I s a b e l de Mendoza y Aragón, l e s oorrespondían en e l CorrsJ. del Pr ínc ipe "como 

sa en t r a sobre l a grada a l a mano hizquierda y empiezan a contar a s t a l l e g a r a 

l a pared del bes tua r io y se ni&ndan por l a puer ta Que es t á aás alírlua de l a oas 

sa que llaman deH mantero y juntamente l a seruidumbre de e l pa t io y e sca le ra de 

l a oassa por donde se en t ra a loa aposentos m Y asimismocinfio^agosentos y quai»-

tos v iu ideros que es tán en e l dicho pa t io y c a s a " / M a d r i d , 15-IV-1704. 

Los aposentos per tenecían también a don Juan Ar ias Pacheoo Dávila , /conde de Pu-

ñoenrros t ro y a o t ro s herederos de l a c i t ada condesa de Grajal.fÍAHPj Protocolo 

13762) 

C a r t a X y l á g o d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d p o r e l a r r e n d a m i e n t o de l o s C o r r a l e a 
de C o m e d i a s . 1704-

Carta de pago de don Antonio de V i l l ave rde , t e so re ro de l a V i l l a de Madrid, a 

favor de don José de Socueba y Avandaño, de 710.000 r s . por e l areaddmiento de 

l o s Corrales de Comedias de l a Corte. Madrid, 29-IV-1704. (AHPS Protocolo 13762) 
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Conoíerto entre don Joaé de Sooueba y Avendano y Mi^iel de Salas jcegláB»*frHttt' 

)fta¿^:^ autor de oomediaa> oon poder de gu Compg^íap 4U¿lt̂ N— <̂attiK»¿EC^̂ '̂"ĝ dft̂ ^M4ĝ  

Le oonoeden e l poder "Juan de Chauee y María Hosa Horddñez, su mugeri Femando 

Antonio y Antonia de l a Rosa» su muzerj Antonio Gamarra % Rosa Pranoisoay su mu-

xer} Ba l tasa r Ssteuan y Mazd̂ a Antonia, su muzer| Jaime Ual^oza y Tnes Uarfay su 

muxer; Ana de Sspinossai Gonzalo de BspinoBsai Juan Hordóñez, Bioente Ui ra l l e s i 

Joseph del B i l l a r , Manuel die San Ui^p^el y Antonio de Haro . . . " 

La Compañía de ScJ-as t raba ja r ía en uno de los Corrales de Comedias de Madrid^ 

desde e l 4 de j u l i o , haciendo 30 representaciones, & eleooidn de Miguel de Sa^ 

las 

Cobrarían IK) rea les dje ayuda de oosta teniendo l a Compañía 158 r s . de entreula 

Pagarían los gastos a medias 

K i ^ e l de Salas r ec ib i r í a en mano 2.d00 rea les . Firmas "líiguel De salas**. Madrid, 

I7-VX-I704. (ABPt Protocolo JbKi»^ 13762) 

pago a l P .Colmenar , en nombre de .rosé Tendero^ de c i e - r t a Gantidar^ pn-r ai 
ap rovechamien to d e l t a b l a d í l l o a rmado/en e l c o l i s e o d e l Buen R e t i r o , ^ G R 
iitim.:^Qíu Padre Fray Jueui de Colmenar, re l igioso de San Jerónimo del convento de lía^-

dr id declara au^^ugenio Thendeio, difunto, "tenedor de materiales del S i t io Real 

del Buen Retiro" se l e quedaron debiendo c ie r t a s cantidades "y mediante goe por 

e l año passado de mil i seiscientos y nouenta y s i e t e , con motibo de l a comedia 

que se r ^ r e s a e n t d al pueblo en e l Real Coliseo de dicho S i t i o , ocurrieron e l 

dicho Eugenio Thendexo y don Antonio Mayers, conserje, guardajoyas y tapizero 

mayor del Palacio y Cassa Real de dicho S i t i o , pretendiendo cada vno por sus 

enpleoB l a propiedad de e l vaso de armar vn tab ladi l lo contiguo a la cazuela de 

laa mugares de dioho Coliseo y su aprobechamiento durante l a s repre36nta9iones 

a l pueblo, sobre que se «w»iftftTnfmwnrf>ymTrtftMi|MmYi¿«nM«.WiwM-r«4TiiM-fr«vfj»«T̂  i-iiiminíínna 

^¡tAüasmmssmnmam oausd ynstanoia y en e l ynterin que se jus t l f icaua se mandó por 

e l . •• Duque de Medina Sidonia que dicho tab lad i l lo se armase y el producto es tu-

biese en depósito en poder de don Pedro Mazarraga.,«** 

Se l legó a un acuerdo y a l fin se pagaron 287 r s . a l P. Colmenar. Madrid, 14-IX-

1704. (AHPJ Protocolo 13762) 

pode r de F r a n c i s c o Rico^ a u t o r de comedias . 1 7 0 ^ 

"Poder que o t o r g ó F r a n c i s c o Rico a f a u o r de don L u i s y don B e m a r Re- L 
zafio, a j e n t e s de n e g o c i o s de l a z iudad de Cád iz . En 9 áe marzo de 1706] 

F r a n c i s c o RiBo, v e c i n o de Madrid , " a u t o r de l a Compañía que r e s i d í a 
en Granáági e l año pass(\do de m i l i s e t e z i e n t o s y z i n c o " , da su pode r 
a L u i s y B e m a r de Rezaño, hombres de n e g o c i o s de l a c i u d a d de Cádiz 
p a r a c o b r a r "de Domingo Cano X i l , vn b a l e que t i e n e echo a f a u o r d e l 
o t o r g a n t e . . . " de 1 .500 r e a l e s , ^ e s t i g o s : J o a q u í n Manuel Bay<5n de Roxas , 
J u a n Vázquez y A g u s t í n P a r d o . Plrmas " f r a n ? ^ r i c o " . Madr id , 9 -111-1^06 . 
(AHP: P r o t o c o l o 14620, f o l s . 38"7-388) 
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Poder a favor de Agiiatto Pardo de loa miembros de g» CQiwpftftía para onnftAf̂  
. tar repreaentaolones^ 1706 

•TPoder para a ju s t e a fauor de Agustín Pardo. Bn 29 de Marzo de I706" 

T 
^ " L u i s a Pemándea, primer^i dama de l a Compañía de Agustín Pardo, au tor de oone d ía s 

p o r ^ u Uagestad, Vizenta Pemándee, segunda dama - María Antonia, t e r z e r a dan», Car-

AMIIIÎ  t h a l i n a Pranolsoa, quarta dama, Ysidoia de Mola, quin ta dama, Josepha María^ 

sexta dama - Agustín Pardo, au tor y primer galán - Juan Bázquez, segundo galán - Juan 

de l a Ca l l e , t e rze ro galán - Ramón Berdugo, quarto galán • Sebast ián de Cas t ro , prU-

meia baaua . Joaquín López, segunda ba rua , Miguel de Bsoamllla, primer g iaz loso » 

Joseph Lóyez, s^undo gm zloso - Balt l tasap Este van, mússüoo prinolpetl « Bernardo E s -

tevan, segundo miíssüoo • Agustín de Moya, apxmtadon « Pranclsoo Paoheoo, cobrador • 

J a z l n t o Berdugo, guardaropa, » r e s iden t e s IMfe a l p resente en e s t a Cor te" , dan su po 

der a Agust ín Pardo pam a j u s t a r oon cualquier persona "a sauer oassas de comedias 

y r ep resen taz iones , arrendamientos y h o s p i t a l e s , f i e s t a s de Corpug» y o t r a s q u a l e s -

qu ie ra publ icas o s e c r e t a s " , para a j u s t a r ca r rua j e s , e t c . Test igosj Don Agustín d« 

l o s Her re ros , Juan García y Andrés Correa. ? inaaei "Cata l ina fIna^*, "Agustín Pt^rdoW, 

"Ju» Bazquez", "Sebastian de Cas t ro" , "Juan de La Ca l l e " , "Agustín de Moya", "Bal 

t a s a r Esteban", "Joaftohin López", "Joseph López", "Pran.°° ^ o h e o o " , Bemaido estdBan^» 
(AHPJ Protocolo 14620, f o l s . 397-398) 

)¿ ^^..<, U'M-lro 

Poder a favor de José caroéa de los miem'brofl de au compañía, para ajiiatctr 
repreBentaciones en los corralea de comedias de Madrld# 1710 

"Poder de representantes. La Compaüía de Joseph Garzas", 

Joseph Garzés, "autor de comedias y primer galán de la Compañía, Juan 
Alvarez, segundo galán = Juan de Cárdenas, tercero = 4í̂ '̂ on±o Quírante, 
cuarto = [tachadot Francisco de Castro, primer graciosoj, Manuel Pache
co, seguirao = Alonso de Molina, barba, Manuel Alonso, segundo barba « 
Pranclsoo Londoño, ve joto = Pedro Vázquez, q.ulnto galán = Pedro de Cas
tro, segundo mdsico, Juan Baptista Ventura, apuntador = Sauina Pascual, 
primera dama, muger del dicho Antonio Quirante = Josepha de Zisneros, 
muger del dicho Joseph Garóes, segunda dania = Paiíla María, casada con 
Juan de Cárdenas, tercera dama = HBVMMiHitai^liBiPrancisco (sic) de 
Boria, muger de Juan de Chauea, quinta dama = Augustina Mosquera, sex
ta aama, todos representantes de la Compañía del dicho Joseph Garcéa" 
le dan su poder para "tratar y ajustar con el arrendador que es o fue
re de los Cor3?ales de Comedias desta Corte todas las representaciones 
de comedias y demás festejos que le pareciere y regularmente se acos
tumbran por el tiempo y en la forma que a dicho autor 3e% vien visto 
• ••" Testigí)a: Cristóbal Lorenzo, Francisco Vázquez y Manuel García. 
Firman: "sauina pasqual", "Juan de Cárdenas", "Alonso de Molina", "Jo
seph Garzos", "Pedro de Castro", "Antonio quirante", "Ju&n de chaues", 
"Pedro Vázquez", "Manuel Alonso**, "Juan Albarez", "fran. Londoño", 
"Baptista Bentura", "Manuel pacheco", Por testigo, por los aue no sa
bían firmar: "Christobal Lorenco". Iffadrid, 12-VIiaÉBI - 1710. (AHP: 
Protocolo 14753) 
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.¿I..^ ̂ ^ - ^ -V ^--^ 

/ ^ ^ ^ g ^ ^ . /^/^ 
_ Por orden de la Excma. Sra. doña Ana María Téllez Girón, duquesa de 
Frías, viuda y testamentaria del Excmo. Sr. don José Fernández de Velasco 
y Tovar, Condestable que fue de Castilla, «Grabiel Gerónimo, maestro de 
tramoyas, y Juan Vizente, pintor», tasaron los bienes siguientes: 

«Primeramente, tres mutaciones de a diez bastidores cada vna, con sus van-
valinas y foros», 4.000 rs. 
«Ytt. Vna cortina de bocadillo de cinco paños y medio», 1.500 rs. 
«Ytt. El frontis con la tarjeta de enmedio dorada», 800 rs. 
«Ytt. Tres viguetas de a veinte y dos», 66 rs. 
«Ytt. Tres cajas que tienen las dos viguetas para passar las tramoias», 22 rs. 
«Ytt. Dos barras de yerro que simen de tener las tramoias», 60 rs. 
«Ytt. Vn forro (sic) de Bosque de Angulema, de tres piernas», 200 rs. 
«Ytt. Otro foro del Prado Viejo», 200 rs. 
«Ytt. La madera del tablado con su armadura y vnos carretones», 300 rs. 
«Ytt. Las arandelas»» 300 rs. 
«Ytt. Vn cauallo de pasta plateado», 500 rs. 
«Ytt. Vn sol de rayos de oropel», 30 rs. 
«Ytl. Otro sol más pequeño de mouimiento», 30 rs. 
«Ytt. Diez deuanaderas», 100 rs. 
«Ytt. Vna tramoya grande de vna rossa». 100 rs. 
«Ytt. Otra tramoya guarnezida de zintas y gassa», 30 rs. 
«Ytt. Vn adorno de tramoya de vna guirnalda de flores», 30 rs. 
«Ytt. Vna concha de pezes», 30 rs. 
«Ytt. Ocho olas de mar», 60 rs. 
«Ytt. Vn peñasco», 12 rs. 
«Ytt. Vn respaldo de vn sol de vocadillo», 30 rs. 
«Ytt. Otro respaldo pequeño con vna guirnalda de flores», 8 rs. 
«Ytt. Vna fuente de la Villa», 20 rs. 
«Ytt. Vna media naranja», 10 rs. 
«Ytt. Tres pezes, los dos medianos y e! otro grande», 75 rs. 
«Ytt. Madera vieja de tramoyas echas pedazos y otros'trastos viejos», 150 rs. 
«Ytt. Vn torno», 8 rs. 
«Ytt. Dos nauíos», 50 rs. 
«Ytt. Vn messón», 50 rs. 
• Ytt. Quatro bastidores pequeños de peñas con árboles y nubes», 60 rs. 
«Ytt. Vn resplandor», 20 rs. 
«Ytt. Diferentes moldes de cauallo y otras cossas», 60 rs. 
«Ytt. Las maromas para las tramoyas, que pesan treinta libras», 45 rs. 
Firmas: «Grabiel Gerónimo», «Juan Bicente de Ribera». Madrid, 8-II-1713. 
(AHP: Protocolo 13991, fols. 101-102). 

I7I4 «Juan Vizente de Ribera, del arte de pintura, residente en esta Corte», 
declara haber recibido del Excmo. señor don José Fernández de Velasco 
y Tovar, Condestable de Castilla, difunto, 4,000 rs. «en dos espejos grandes 
con marcos gruesos, tallados y dorados», por lo que se le quedó debiendo 
«de las pinturas y demás cosas tocantes a su oficio que hizo para el seruizio 
de Su Excelencia». Firma: «Juan Bicente de Ribera». Madrid, 5-1-1714 (AHP: 
Protocolo 13993, fol. 3). / ^ MM ^^ v ¡r\ 

^ / 

^ -v^ t . J?-" 
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Áa,^ .-^ Jf^ --A ̂A.- \ ¿^^ J^^^ .-* c <• 

^Z^-v 

'VA/í̂ . 

Miguel Orozoo, Juan Vázquez, José Esteban, Femando de Mesa j Ana de la 

Rosa, su iQî er, Matías Orozoo, Pedro Arandiga, Juan Francisco, Bernardo 

Esteban, Diego Puche y Rosa Jordán, su imijer, Bernardo Esteban, Alfonso 

de Robles y Juan Prancisoo, Leonor de Morales, mujer de Miguel Sánchez, 

Manuela de Villaflor, Tomasa Londoño, aujer de Francisco Londoño, "re

presentante actual en eata Villa de Madrid", María Orozoo y Juana de Mo

rales, estantes al presente en esta dicha Villa, declaran que "por quin

to Femando de Mesa y Juan Prancisoo, autores de la^Coapañía de repre

sentantes que con nosotros hicimos y sus personas por quarto galán el 

dicho Femando de Mesa y Juan Francisco por cobrador", tenían formada 

con licencia de 27 de agosto para pasar a Salamanca y demás ciudades 

hasta el loiércolea de Ceniza "haziendo cada vno de nos el papel que aquí 

hirá menzionado", se obligan a asistir en dicha Compañía hasta el miér

coles de ceniza de 1715. 

Miguel Orozoo, primer galán; Juan Vázquez, 2fi; José-Esteban, 3^; Feman

do de Mesa, 4^; Matías Orozco, 5^; Pedro Arandiga, primer bar*ba; Juan 

Francisco, 2*; Bernardo Esteban, 2fi gracioso; Diego Puche, mdaioo; Ber

nardo Esteban, 22 músico; Apuntador, Alfonso de Robles; Cobrador, Juan 

Francisco. 

El papel de primer gracioso lo haría Jerónimo Fernández, ausente* 

1» dama, Leonor de Morales; 2», Manuela de Villaflor; 3^ Ana de la Rosa; 

4^, Tomasa Londofío; 5*, María Orozco; 6*, Juana de Morales»; Sobresa-

•gB̂ rPBaiTlBiilBi} liente, Rosa Jordán. 

Los autores quedaban enoargeidos de buscar hospedaje. 

Si alguno diese escándalo, se le echaría de la Compaaía, Madrid, 28-VIII-

1714. (AHP: Protocolo 14673, fols. 92-95) 
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Autos sacramentales elegidos para áér repreaentadoa Por la Coappñfa de Ma* 
'"""TTrrTT nuel de san Miguel en las fiestas del Cogpua de MadrídV 

"Para la Compañía de Manuel de San Mguel **E3. Pastor Pido*, que no ay me
moria de hauersetjehoo. "KL Pleito matrimonial, de doze afíoa. ̂ La Red^oign 
de Cautiuosy treze. *La Ñaue del Mercader^« Y para la Compañía de Ygnacio 
Zerquera "La bina del aeñoiLür que ha ^STéz y nueve años qne no se ha repre
sentado. *La Horden de Melchisedeciy onze. ̂ a semilla y Ir*, zÍ7-f^^^^i ooho# 
"EL día mayor de los dfas^ siete años. 22-V-1726. / ni^^ - . ̂ j i^\ 

u/.-o^-t- ^^'^'^ 

^ 

m 
-5 

'Calidades y condiziones de la planta de tres peñascos de cien pies 
de línea en cada fachada del tablado a cada bara tres navios re
cortados de tabla movidos por cuerdas con su marina ymitada con 
sus olas de agua, y en el dentro los tres peñascos, los dos de los 
costados de veinte pies de alto y úiez y ocho de luz, y el gran
de de ̂ oajnmta pies de alto, y de hancho treinta con sus remates 
de los q.uatro tiempos del año recortados de tabla, sentados en 
sus carros triunfales, y entremedias de los peñascos diferentes 
figuras terrestres y enmedio del arco grande vna fuente de diez 
pies de alto = 
Condiziones del fuego 
Primeramente se ha de enzender la marina con los navios de enzen-
dida de luzes y chorros fuertes y para gñamezerlo es menester 
quinientas bonbas de luzes y otras tantas fuertes, y acavado se 
han de enzender los tres peñascos alumbrados de luzes, ardiendo 
los dos primero j el grande al fin; y para guamezer dichos pe
ñascos y diferentes figuras es menester dos mili bonbas fuertes 
XÉV quatro mil bonbas de luzes, y para los costados de los peñas
cos cien ruedezillas que vayan ardiendo y acompañando y cincuenta 
dozenas de boladores que salgan en salidas. 
Puego de mano 
Ciento y cinquenta dozenas de boladores de todos los gáneros que 
se han hecho en otras ocasiones =" 

4 

l i 

ŷ-Oí̂ v -KL 

- ^ 

^ 
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COM ^-tiJou^ é>£jL. 44.*^^^ cui^4^^ L<^<^ **--éíe--3 

"Calidades y condieiones, planta y alzado de esta tirantes de arcos que 
so conpone de zinco arcos q,ue aze a dos caras y a los bibos de las esq̂ uiKx 
ñas donde están las ;gLores de lis se an de poner dos árboles de tres cuer 
por cada una, Y es a condigión de que se an de armar arcos chicos des
de el suelo i el yarco grande se a de arma» en un tablado para fijar las 
tres fi£;uras i Pebo. Y a de tener cada arco diez y seis pies de luz y el 
grande a de tener beinte y ocho pies de luz y así ohicos como grand^Bagir 
•AmL-í^^mMwmrfitmitmiéfíi^ief'i^^ la altura que Corresponde i asta la 
figura que tiene el Bitor cinouetta-3(HcmtíbaKHaK3« pies de alto = 
Es condizi6n que dichos árboles, barandilla, remates y tarjetas, bichas, 
m.edios puntos, colgantes y arco grande y remateB se a de alubrar (sic) 
de ariba abajo de luzería y así que se «aiga alunbrado todera de andar 
!Pebo i se a de bolber a ponerse en su sitio. Y comienza la oaravidilla con 
ciento y ochenta bonbas de luzes y 180 bonbas fuertes y 3.8O truenos chi-
i-^rsa ,r r̂ ^̂v,̂ í̂« ̂  o^ov^^o A^ r.\^^. "̂ "̂"'̂ Rdilla BXi dc eHpezar ocho remates con 

rtes y 80 truenos chicho (sic) y 20 do< 
da dicha barandilla comienza los árbo

les de los esquinazos que se a de conponer con 260 bonbas de luzes y 260 
bonbas fuertes y con 260 truenos chicos y grandez y p^ra sus rerrates el 
escudo real y armas de la Billa que se a de conponer de zien bonbas de 
lusez y 100 bonbas fuertes y seis dozenas de heladores y dos truenos de a 
dos libras caáa uno an de comenzar las seis bichas y arcos chicos que se 
an de ccnponer con conponer (sic) con 1000 bonbas de luzes y con 1000 bon
bas fuertes y con 1000 truehos cliiooe y grandea y acauados dichos arcos 
chicos an de boluer a dar Febo y conienza el arco grande de que se a de 
doî iar con 500 bonbas de l&ses y 500 bonb-.s fuertes y 250 truenos gron-a 

AW^-^T3^^XT^ 

des y 250 tritos (sic) de luzes y acabado dicho arco comienza el mascarán 
y los trofeos de güeras y las dos figuras de los lados que se an de conpo
ner con 200 bonbas de luzes y 200 bonbas fuertes y 150 truenos grandez y 
los demás chicos y 30 jirándda con 30 dozenas de heladores = Y para re
mate de dicha ynbención a de salir la figura de ariba que se a de conpo
ner de 60 bonbas de luzes y 60 bonbas fuertes y sesenta truenos grandez y 
12 dozenas de boladores y dos de truenos de a 3 libras cada turio y dos li
bras de luzes = 

Boladores 

Be penacho • . • • 20 ds. 
Be luzes • # . . • . • . . 20 i 
Be dos tnjuanos , 20 
Be tres truenos , 10 
Be luzerillo 10 
Be uno en otro • • . . . # • 20 
Muchas l u z e s . 1 0 
Be a q u e t r o t ruenos . . • , . 10 
Be c h i s p e r o s y l u z e s . « . • 10 
Be paradas • . • • Dfl 
Be ocho t r u e n o s 14 

150 dozenas .jL(^ot^-^. J/^^ 
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de 

"Calidades y condiciones, planta y alzado de vn cenadoriseisl^ha-
do de sesenta pies de alto, y de ancho primer tablado de treinta 
pies de ancho por cada cara quadrado con sus varandillas y reman
tes correspondientes, y enmedio vna fuente con sus cuerdas que 
vaiaa a parar a los ajjboles de el círculo y tiene alrededor al 
modo de chorros que salgan de dicha fuente y buelban, adornada 
seis arcos en la forma dicha, de veinte pies de alto y doze de 
luz, y sobre dicho cenador^vn cuerpo con ocho argotantes (sic) 
de doze pies de silto y sobre dichos argotantes jni pirámide con 
su remate de la Pama, de doze pies de alto, y (jHÛ '̂-̂ Ĵ 
Es condición que se ha de hazer en el suelo vn círcvilo seishabado 
con seis paños de varandillas de a veinte pies por fachada, y en 
cada viuo de las esquinas seis árboles ve3tido5de fuego, y imita
dos con sus ojas dadas de verde en los estremos donde se pone el 
fuego con las Armas de Portugal, Espafía y el Ymperio con seis ia-
rroama en loa medios de dichas varandillas y ha de tener cada ai>*tr<-
bbl̂ ĵ e alto quarenta pies, y en el cónoabo de dicho círculo aaaxriB 
dy|}uiMiiMaikm*a se ha de dejar al modo de vna plaza en que se han 
de correr seis toros con treinta y seis montantes de fuego, y sus 
morriones en la cabeza^ los toreadores vestidos de luzes empezáis 
do porJjMk corridOL.y luego varandilla y árboles encendido de vnjU:í-Wí-
fcraá^>ci4. ÍÛ â ¿̂*̂  ardiendo primero la varandilla y luego \ los t̂ SSeO ' 
pji^ CLAM^S-^ (X, vwv. tiempo y acabados dichos árboles se encenderá 
el cenador de encendida de luzes y fuego fuerte, 
Y para la guarnición de todo es menester quatro mil traques y qua^ 
tro mili chorros fuertes, seis mili bombas de luzes, quatrooiea>-
tos truenos medianos, quatrocientos tiros de luzes, cinquenta do-
zenas de voladores crdsperos, veinte y quatro truenos grandes de 
remate, quatro mili truenos chicos, y para la corrida de toros 
quinientaa bombas de luzes y quinientos traques, quinientos ch<v 
rros, quinientos truenos chicos = 

"Puego de mano cientto y cinquenta dozenas en la forma siguiente 
De penacho 20 dozenas 
De a tres truenos 10 dozenas 
De a quatro truenos 10 dozenas 
De chisperos y luzes 10 dozenas 
De muchas luzes 20 dozenas _ _ ^ . . 
De a ocho truenos 6 dozenas _ . _ _ _ 
De a cien luzes y chisperos b dozenas 
De paradas 6 dozenas .,,_^__...^_____ 
De estrella y luzero '¿. dozenas ** 
De luzes 30 dézenas _ _ _ _ _ _ _ _ 
De a dos truenos 

0020 
0010 
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0010 
0020 
0006 
0006 
0006 
0002 
0030 
0030 

•??T5Ü 

^' 

Y dicha traza me obligo a hazerla y executarla en precio de nu^-
ue mili reales a toda costa y dándomeT̂ ffS > la armadura I ̂iíSR̂  

^mm. t̂  JcL-í^^ Í2JL Aü^ 
\\ 

JU^-^-IJ />-¿̂ - {^<^-- ^ -^^^-/y 
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Autos sacramentales elegidoa para ser representados par la Compafífa de Mar-

mo. >5r. hauiendo de reT)re.̂ entarse ef̂ íe año para-celebridad de la fies
ta del Corputa los Autos Sacramentales en los corrales de comedias, nos 
ha pfl^ezido poner presente a V.3.I. los m^s apEspisáss a proposito para 
la Compañía de Manuel de San I'irmel "El Valle de la Zarzuela*, oue a 
anos que no se a ^ exequtado, ""Él Pleito Matririonia; * t r e z a , ^ L a 
redenzi(5n_ de_ cautiuo_s*', c a t o r z e ; Y p a r a l a "de Antonio Veli^, •**E1 I>>aestrrz^ 
m dél^Foyi^ñ*," 'Xue"no ay raemoria desde e l año de ocho a entá" p a r t e , go aejL ;^-oyaorr-, que no ay laemoria ae«ae e± ano ue ouno a ewT̂ a pctx'iie, U¿a., 
Borden de K e l q u i s e d e c h " , d o z e . *La Kaue d e l U e r c a d e r * , o n z e . , . " 5-V-1727. 

r ^ Y ^ " 3 e a p r o e b a y e l i x e n 1*^ q.ue b i e n e n en p r i m e r l u g a r " . l7-V-'1727 M(/^ ; x^ ~ 

O ^ Ta la t re ra 
p a r a r e p r e s e n t a r en l a s f i e s t a s 

0<ybCJ?^C>'̂ ff^SJ^Sfeíí̂ 5ílfe€^^ J^ oí 
" S c r i p t u r a de o b l i g a c i ó n que o t o r g a r o n Pedro G a r z l a , vec ino de e s t á V i l l a 
y don Vanuel GorrarJ.fVllS(l^ ^.e C o n t r e r a a y aon C.'-.jetano Per ' j .osel , v e c i n o s de 
l a V i l l a d e T a l a u e r a l a Ke ina . ¿n 19 da ;;if,j-o de 1735" 

" r e a r o G a r z i a , r e p r e s e n t a n t e y a u t o r de l a Coiiipaiíía de r e p r e s e n t a n t e s que 
s e hn formado en e a t a C o r t e , en v i r t u d y en nombre de poasr de t o d o s l o s 
demás r e p r e s e n t a n t e s riue componen d i c h a Compañ ía . . . se o b l i g a a q u e . d i c h a 
Coiiipañíe p a s a r á a IB V i l l n de T a l ^ b e r a de I B Tieins a r e p r e s e n t a r xijíu g i e s t a 
def" Corpus d e s t e p r s t - en to i £ o . . . q u e s e ha de conponer de dos c o ü t e d i a s , y 
vn Auto aac i ' au íen tá l , que han de s e r l a v í s p e r a de aanpMm Corpus por l a tpx-
de l a de *La d i c h a v i e n e quawioo no s e a g u a r d a " ; 31 d i a d í a ¿1*4-Corpus por Is. 
mañana e l Sarao en l a i g l e s i a ; 3f por l a t a r d e e l au to de *La Iievoclón de l a 
r i s a * , con su Loa s a c r a i / e n t a l , mogiganga, y s a y n e t e ; Y a l o t r o d í a d e l Cor
p u s , l a comedia de ^ F r i g e r o es l a h o n r a ^ ; Y e l d í a de cabo* de o c t a b a d e l 
Corpus por l a t a r d e "ae ha de boxver a h-^zer e l miau o s a r a o y e l d í a d e l Cor-
T)us por l a mañana. Todo por p r e c i o y a j u s t e de ^ i l l y a o s c i e n t o s r e a l e s . . . " 
F i r m a : "Pedro g a r z l a d e l c a s t i l l o " , t ^ í d r i d , 19-V-1735. (AíIP: P r o t o c o l o 17145) 
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"En 26 de p b r i l de 1742 se otorgó e s t - e s c r i p t u r ^ de obifg'r.c-'ón 

y poder p-̂ r*» 1=» Compoñ-̂ o d e CÓL '̂̂ COS de 1« legu^ y en fovor de Ju*»-* 
/ / 

n« Const«nt^no»¿){^*^^<v ^*J¿-*^ * • -

" • • • I t ^ n c ^ s o o G^rc"^^ « Ju-^n C'^V'^llero = Antonio de V-'lchea & P e r 

neado de 1** Peñ« «^Andrés ConatP-ntlbo *= Gerón'^mo Ll«aeir ^ Gnbr'^el 

G»^rc^« ^ Pr«nc5sco Vel-sco ^ Ju'^n Antonio Qreepo = Pedro de i"T.o-

r e s fc Pedro Cr?n«l c Alonso de F lo re s =- Y Pnul« C-̂ Vnñ» » Ju«n« Cons-

t o n t l n o e: ll«r"'<»np Vr r^e t* ^ Y Anjela de Arjoní* f^ntre l'Tnena; Pr»n 

cIsc» Ve l*zqu©z^ , todos ree^^dentes «1 p r e s e n t e en e s t « Vlllí^ de 

M-dr^d.»» Decimos que tenec:.os tr^^t^do de vn ocueido y foroir-do Com-

pfliñ^» de R e p r e s e n t a n t e s en l-^ form« s'^gu"'ente: Pr'^úier«mente por 

primer g « l i n d e «Lích« 0omp«ñf» I^«nc^eco G«rc^fl * «egundo, Ju»n 

Ju«n Covollero «= t e r c e r o , Antonio de V^'lches ^ q u a r t o , Pern«ndo 

de lí» Peñn * q u i n t o , Andrés Const^mt'^no = ^MflpA» gr^c-'oBO, Geró-

n'̂ mo Ll*zer ^ segundo ^•>c'*080, G'4)r5el G^rc^» e b'»rv«, Pr<>ncís-

co Vel'-sco = segundo vorv« , Ju«n Anton-'o Crespo » apuntador , P e 

dro d e P l o r e s « covrodor , Pedro Con«l « músico, Alonso P l o r e s * 

p r imera d»m«, P«ul« Civoñr»s «= Segund*, Junn« Constant ino « t e r c e -

r « , M-r-^-^n» texa: Virr-^et* * q u « r t « , i n j e l n de Arjona e qu-^nt»», Ibr*»n-

c1sc« Vel^zquez, t odos l o s refer^^dos otorg'^ntes nos nombramos y 

l e s nombramos y obl'íg'smos hozer c«d« vno ! • p « r t e en que v« p r o 

p u e s t o , y nombrado desde oy d*̂*» de I*» fech» host*5 e l m i é r c o l e s 

de Cenizo de l «ño que v T e n e . . , y domos poder com «mpl""©! focul— 

t - d d'^cho Comp«ñ^=» *> Ju^n-» Constant ino p^r*' que . . . p u e d « n jus tn r 

l ^ s C^udí>des, V: '11'^B y Xu^^res donde convenga n d'^cho Comp«rií« 

p«rn t r ^b - i j ^ r , o b l l g ^ n i o l e s siempre que seon ll«íii«dos,w.a8Í en l*i0 

C*sas de Comedios como en l-^s d e p o r t ' ^ c u l ' ^ e s redundiendo todo en 

v e n e f i c i o de d-'ch» Comp'^ñ^^; Y ^ss-'n-'smo se 1» dp focul tod %.•• 

que no s-'endo c^p'^z por» execu t^r l o s pape les que se l e s eng^r -

gnse p'^r'^ el deseiupeño de 1'̂  obl-'gr^c^ón en que crúr. vno s e cons— 

t i t u l e . • # c o m o t-^mb'^én Q qu^lqu^'er hombre, o luuger que »e« revoltD 
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I. TABLADOS PARA COMEDIAS, CARROS 
Y TARASCAS 

1 
TABLADO EN LAS FIESTAS EN HONOR DEL PRIN
CIPE DE GALES. 1623. 

Grabado. 196x291 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N. 2683. 
El 17 de marzo de 1623 entró en Madrid el Príncipe 
de Gales, primogénito de Jacobo I de Inglaterra, con 
la intención de contraer matrimonio con la infanta 
María de Austria, hermana de Felipe IV. 
El rey y el conde-duque de Olivares se propusieron 
deslumhrar a su huésped con una serie ininterrum
pida de obsequios y suntuosas fiestas. Incluso, lle
garon a suspenderse pragmáticas que se habían dado 
sobre reforma de los trajes en galas y adornos, pro
hibidas como contrarias al régimen de costumbres 
y al espíritu de economía que había de observarse." 
Para la llegada del Príncipe al Real Palacio, se or
ganizó una fiesta pública en la que, bajo palio y 
acompañado del conde-duque, recorrió la carrera de 
San Jerónimo y la calle Mayor, hasta el Alcázar. El 
palio iba precedido de una comitiva de trompetas, 
archeros, reyes de armas y nobles. A lo largo del pa
seo se habían levantado tablados, donde alternaban 
representaciones musicales, con danzas y comedias. 
Representaron cinco compañías teatrales: las de Mo
rales, Prado, Vallejo, los Valencianos y Valdés. 

TABLADO PARA LAS REPRESENTACIONES DEL 
CORPUS EN LA PLAZUELA DEL SALVADOR. 1636, 

AV: 2-19642. 
El licenciado don Fernando Ramírez Fariñas, del Con
sejo y Cámara de S.M., ordenó «que el tablado que 
se está habiendo para la fiesta del Santíssimo Sa
cramento de este año ^ese y se aga según se le man
dó al licenciado Gerónimo Fernández en el Consejo 
y el dicho aga la planta en la forma siguiente: que 
la delantera de él tenga setenta pies y al Consejo 
de Aragón se le den los mismos pies que tubo el año 
passado y lo demás quede para el Consejo, y los la
dos de el dicho tablado queden de quadrado y se 
les de a cada Consejo en los dichos lados los pies de 
tablado que tubieron el año passado y en la misma 
parte y lugar y el tablado de la representación sea 
tanbién quadrado dejando a cada parte la distancia 
que está en la traga pasada y el dicho Gerónimo 
Fernández bea lo que está echo y se a de desager 
y lo que montará la demasía de la traga que nueva
mente se o r d e n a . . . » Madrid, 2 de mayo de 1636. 
Notas manuscritas: 
«Plaza de la Villa»; «Carro de representantes»; «Ca
rro de representantes»; «Plaza de la Villa» 
«Puerta con zerradura»; «Puerta con zerradura» . 
«Sitio para la escalera como estuuo agora vn año» 
«Contaduría mayor de Hazienda» 
«Conssejo de Hazienda» 
«Conssejo de Italia» 
«Tablado de la representación; tiene de largo gin-
quenta y quatro pies y de ancho diez y nueue» 

«Plaza entre el tablado de la representación y de los 
demás Conssejos» 
«Passo para criados de ministros» 
«Consejo de Crugada» 
«Contadores de Hazienda» 
«Conssejo de Ordenes» 
«Conssejo de Flandes» 
«Conssejo de Inquissigión» 
«Casa del Conde de los Arcos» 
«Destos puntos abajo el ofigio de Pedro Martínez, 
en lo vajo, y en lo alto pieza del Procurador Gene
ral de Madrid» 
«Conssejo de Aragón»; «Consejo Real»; «pieza re-
seruada o retrete para los señores del Consejo Real» 
«puerta ventana para los señores [del] Conssejo de 
Aragón»; «Sala de la Cassa del Ayuntamiento»; «aquí 
se creze siete v ocho pies de tablado para dar paso 
a los Conssejos desta banda porque no ay sitio para 
la escalera» 
Lleva también los números de los pies correspon
dientes a cada espacio. 
Aquel año se alargó el tablado más de 30 pies res
pecto al del año anterior. 
Pedro de la Rosa, y Antonio de Prado fueron los 
autores de comedias. 
Hicieron el tablado Juan de Villoría y Luis Gavilán. 
Los tablados para «la muestra» de los autos en la 
Obrería de la Villa, Juan Rodríguez, Juan de Cara
manchel, que hicieron y pintaron también los 4 carros 
triunfales. 
[En Autos de las fiestas del Corpus. 1636] 

CARROS Y TABLADOS. 1644. 

AV: 2-197-1. 
«Carros trunfales (sic). Por 4 años. Corre desde 1644. 
Contiene además: 
«La orden que se a de guardar en las representagio-
nes que se an de hazer en los autos para las fiestas 
del Santíssimo Sac ramen to . . . » . El jueves de la 
fiesta, por la tarde, «se representarán todos los qua
tro autos a la Reyna nuestra señora delante de su 
pa lac io . . .» , a la hora que S.M. decidiera, «y como 
fueren acabando, bendrán a representar a el Conse
jo y señores de la Plaza M a y o r . . . y en acabando 
el primer carro a el Consejo, se ara al pueblo en 
dicha Plaza enfrente del balcón del Conde de Bara
jas, a la cera de los mercaderes de paños». El vier
nes por la mañana, dos carros representarían ante 
el Inquisidor general y dos ante el Comisario Gene
ral de la Santa Cruzada. Por la tarde, «yrán todos 
quatro carros a representar a la Villa de Madrid en 
dicha Plaza Mayor y en acabando los dos primeros 
a el Consejo de Ordenes». El sábado por la mañana 
irían los cuatro carros al Consejo de Hacienda y por 
la tarde representarían ante el Presidente de Casti
lla y dos carros irían al Consejo de Indias. Madrid, 
25 de mayo de 1644. 
Se hacía un tablado en la Obrería de la Villa para 
que el Regidor Comisario de los carros triunfales 
viera «la muestra» de los autos. 
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Aquel año de 1645 se gastó: 
«En la representación de los autos 691.900 

«Aderezar y pintar los carros 270.350 
De pintar los juegos de los carros 7.480 

De hager el tablado de Palagio 
De hager la tarasca 
A los ganapanes por traerla y licuarla 

44.200 
20,400 
20.400 

De hager el tablado para el Consejo y la 
Villa 149.600 

De demasías que hubo en los carros 

De los boleros y ganapanes que andubieron 
con los carros 

55.420 

69.496 

Al poeta que compuso los autos 112.200» 
Se gastaron en total 4.032.564 

«Lo que se gastó en Madrid en las fiestas del Corpus 
el año de 1648». 
Las cuentas dan un total de 4.015.812. 
«Autos y enbargos en las sissas ordinarias de esta 
Uilla. 1644». 
«Tablado para la representassión de los autos. 1644». 
Los Comisarios de la fiesta «dijeron que por quanto 
el tablado que se hacía en la placuela de esta dicha 
Villa. . . no ay lugar a el pressente para hacerse en 
dicha parte respecto de que se está labrando la Cár
cel Real de esta dicha Villa = mandaron se aga el 
dicho tablado para el dicho efecto por agora en la 
Plaza Mayor de esta dicha Uilla, en la cera de la 
Panadería della = Y se notifique a Juan Gómez de 
Mora, maestro mayor de las obras reales de Su Ma-
gestad», 4 de mayo de 1644. 
— Planta y dibujos de Gómez de Mora. 

«Planta y aleado, de los tablados para las fiestas 
del Corpus conforme a las condiciones para los se
ñores del Consejo en la Placa Mayor, dada en 7 de 
Mayo de 1644 años. Joan Gómez de mora». 

Notas: 
«Calle de la Amargura», «Cassas arimadas a la Pana
dería», «Salida de los Coches», «Panadería», «Cassas 
de don Francisco Sardeneta». «Tablado» 50x16. 
En el alzado: 
«Los carros», «tablado», «tablado», «soportal», «cas
sas». 
— Condiciones para hacer el tablado, que firma Gó

mez de Mora, de la misma fecha. 
— Posturas para realizar los tablados. 
Se remató la obra en Lucas Crespo, maestro de obras, 
en 2.800 rs., haciéndose escritura de obligación el 11 de 
mayo de 1644. 
Se construyó también el tablado en la Obrería para 
«la muestra». Este tablado fue examinado por Gómez 
de Mora y Miguel del Valle y Aguilar, que ordenaron 
algunas rectificaciones. 

CARROS. 1646. 

«Danzas. 1646. Fiestas del Santíssimo Sacramento. Es
tán por 6 años. Corren desde éste de 1646. Autos y 
escrituras y otras cossas tocantes a la fiesta del San
tíssimo Sacramento desta Villa de Madrid este año 
de 1646». 
AV: 2-197-3. 
Contiene además: 
«Carros trunfales {5/c; = año de 1646». 
Se mandaron hacer «por quanto los ocho medios ca
rros trunfales en que se an de representar los autos 
el día del Corpus están tan maltratados que no se 
prouechó». 
Se mandaron hacer otros ocho conforme a la traza 
de Juan de Caramanchel. 
Se indica también que «por agerse juegos nuebos 
sé a de desa^er lo que oy ay hecho y bolberlos 
a poner en el estado que se acostunbra dejar ca
da año para fundar sobre planta y casilla el querpo 
alto para las apariencia (sic) que da por memoria el 
poeta». 
Había que aderezar también «los dos carrillos en que 
se representan por las calles». 

5 
TARASCA. 1657. 

«Obligazion de hager la tarasca de las fiestas del San
tíssimo Sacramento deste año de 1657. Matheo de Ba-
rahona, pintor y dorador, principal, y Martín de Aren-
zana, axente de negocios, su fiador, en pregio de 
1000 rs. en que se obligan de hagerla». 
AV: 2-197-16. 
En el dibujo: 
«Esta es vna mujer muy redícula con tres Arliquines 
en la cabera, con sus banderas y sus sonajas, que anda 
alrededor, el medio cuerpo tocando la guitarra y los 
Arliquines de abajo tocando ystrumentos y dangar 
con vn pie». 
Mateo de Barahona se obligó a hacer la tarasca con
forme a la muestra y las cabezas de los gigantones 
que fueran necesarias. Madrid, 26 de marzo de 1657. 

6 
CARROS Y TARASCA. 1663. 
«Fiestas dehCorpus. Año de 1663. Autos tocantes a 
las fiestas del Santísimo Sacramento deste año de 
mil y seiscientos y sesenta y tres». 
AV: 2-198-9. 
Aguada de tinta y colores. 428x311 mm. 
Tinta- y colores al temple. 270x215 mm. 
Comprende: 
— «Memoria de las apariengias que se an de hager 

en los carros para la representación de la (sic) 
fiestas del Santíssimo Sacramento este año de 663. 
En el auto yntitulado = Las espigas de Rutht». 
Firma la memoria don Pedro Calderón de la 
Barca. 

— «Memoria de las apariencias que se han de hacer 
por igual este año de 663 para la representación 
de los autos de la fiesta del Santíssimo Sacra
mento = El Diuino Orfeo. Auto sacramental ale
górico». Firma don Pedro Calderón de la Barca. 

r>. 
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Tarasca. 
Gaspar de Olivares, pintor y dorador, se obliga a 
hacerla y aderezar los gigantes, por 1.000 rs. Hizo 
baja Mateo de Barahona, que lo dejó en 700 rs. La 
obligación es de 9 de abril de 1663. 
En el dibujo: 
«Hestos negrillos a de ir el uno tocando un tanboril 
y el otro tocando un panderillo para acallar al niño, 
y el collar deste chiquillo de canpanillas y cascabe
les». , _, 
«Hesta muger y el borrico an de yr uaylando como 
que le está acallando y metido en este carretón dan
do brincos acia riua juntamente con ella y bestida 
ai husso a de ir». 

TARASCA. 1666. 

«Corpus. 1666, Autos tocantes a las fiestas del Cor
pus». 
Comprende: «Autos», «Dangas», «Toldos»^ «Mússica», 
«Cera», «Obrería y guardarropa»* «Collazión y ta
blado». 
Bernáldez atribuye la tarasca de este año a Mateo 
y José de Barahona. 
AV: 2-198-7. 
Aguada de tinta y carboncillo. 180x160 mm. 
En el dibujo: 
«Tarasca». 
«Esta ha de ser vna figura ridíqula, tocada al usso 
con su jaque y sus perendengues, con un espejo y 
un diablillo que se le tiene como que se está mirando 
en él y a de tocar vn tamboril y si fuere gusto 
de los señores Comisarios, se le pondrá vna guitarra, 
y los ?inco bolatines de delante an de andar alre
dedor, el de encima con su bandera y sus sonaxas. 
Todo esto pintado con colores muy alegres. La muger 
a de llebar en los perendengues dos campanillas 
y cascaueles, y los arliquines también an de llebar 
sus cascabeles, vestidos muy curiosamente. La sierpe 
escamada de plata, como siempre se ha echo». 

8 
TARASCA 

«Corpus 1667. Autos tocantes a las fiestas del Corpus». 
AV: 2-198-6. 
Aguada de colores. 430x293 mm. 
«Postura en la hechura de la tarasca y aderezo de 
los jigantes en L800 rs.». 
José de Barahona, escultor y encarnador, y Mateo de 
Barahona, su primo y compañero, se obligan a hacer 
la tarasca, conforme a la traza elegida por los se
ñores Regidores Comisarios ,de la fiesta. 
«Esta a de ser una figura fea, tocada con gaqu i pe-
rendenges i se a de abani [entre líneas: r ]a car; i 
el un [tachado: ar ] bolatín a destar puniéndole el 
un perendenge i el otro está alunbrando con un 
candil; i a de mascar con la boca qu[e] a de ser 
grande; i a de andar alrededor i a destar mui en
tallada; líos arlequines de delante an destar sentados 
i el uno toca un tanboril i el otro una ginebra; 
están con sus gor[r]as i pulma (sic) i cascabebes 

(sic); en todo ello la sierpe berde i escamada y 
ogeada de plata con el faldón lleno de rosas; y los 
gigantes aderezarlos y encarnar rostros i manos i 
platear i pintar monterones i tocados i espadas; i 
todo esto a destar mui alegre de colores.» 
En el dibujo: 
«En lugar del candil a de estar afeitando a la Taras
ca [rúbricas de los comisarios] con los Matachines 
a de haver un toro.» 

TARASCA. 1668. 

«Corpus. 1668. Autos tocantes a las fiestas del San
tísimo Sacramento deste año de 1668». 
AV: 2-198-5. 
Técnica mixta de aguada y colores. 320x250 mm. 
Mateo y Agustín de Barahona, pintores y doradores, 
se obligan a hacer la tarasca, conforme al dibujo 
que adjuntan, por 2.000 rs., incluyendo en el precio, 
como siempre, el aderezo de los gigantones. La obli
gación es de 13 de mayo de 1668. 

En el dibujo: 
«Esta a de ser una muger redícula con perendenges 
i abugetas i lagos, mui entallada i a de tocar una 
gitara i a de llebar tres arlequines en la cabega 
con sonagas i banderas i el que lleba atrás a de 
tocar un tanboril i la muger a de andar alrededor 
i bestida al uso i líos monos de delante an de tocar 
dos alamireces i an de ir bestidos de pellegos con 
sus goras i sus penachos i con sus gagantillas. La 
sierpe toda plateada i escamada con el pintado de 
rosas i fu[r]tas con sus bandas i la armadura. A 
de a cerce todo lo de abago nuebo por questá mal
tratado. Los gigantes está peores que le año pasado 
por questán echos pedamos los dedos i las caberas 
está mai maltratadas.» 

10 
CARROS. TARASCA Y TABLADOS. 1670. 
«Corpus. 1670. Autos tocantes a las fiestas del San-
tíssimo Sacramento del año de 1670». 
(AV: 2-1984). 
— Notificaciones a los autores de comedias y a to

dos los representantes que estuvieren en la Villa. 
18 de marzo de 1670. 

— Compañías de Manuel Vallejo y Antonio de Es-
camilla. 

«Vallexo 
Damas 
Mariana Romero 
Luisa Romero 
Sebastiana Fernández 
Luisa Fernández 
Micaela Fernández 
Antonia del Rogo 

Galanes 
Sebastián de Prado 
Carlos Vallexo 
Manuel de Mosquera 
Antonio Leonardo 

Escamilla 
Damas 
La Sra. María de Quiñones 
Bernarda Manuela 
Manuela de Escamilla 
Mariana de Borja 
María de los Reies 
Ana Ortíz. 

Galanes 
Alonso de Olmedo 
Miguel Orozco 
Juan Fernández 
Jerónimo de Morales 
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Tomás de San Juan 
Pedro Carrasco 
Salvador de las Cue

vas 
Gregorio de la Rosa 
Juan Francisco 
Manuel Vallexo 
Juan de la Calle 
Juan Antonio de Aya-

la 

Firma: «Manuel ba-
llejo». 

Mateo de Godoi 
Antonio de Escamilla 
Juan de Malaguílla 
Cristóbal Caballero 
Gaspar Real 
Gerónimo de Peña Roja 
Juan Ortiz, arpista 
Luis de Mendoza 

Firma: «Antonio descami
lla». 

— Nómina de las dos Compañías aprobadas por los 
Comisarios de Autos de Madrid. 
— Obligación de Antonio de Escamilla. 31 de mar
zo de 1670. 
— Obligación de Manuel Vallejo, de la misma fecha. 
Se obligan ambos a representar uno de los autos 
de Calderón por 950 des. 
— Obligación para llevar los carros. 1 de abril de 1670. 
— «Memoria de las apariencias que se an de hager 
en los carros para la representación de los autos en 
las fiestas de este año de 670. Auto primero yntitu-
lado Sueños ay que verdad son. 
El primero carro a de ser vna montaña de color 
de gielo quajada toda de rosas y estrellas, cuyo se
gundo querpo a de estar en bastidores que a su 
tiempo se an de embeber en el primero y salir 
del en eleba^ion tres personas, las quales en estando 
en lo alto se an de diuidir quedando fija la de en-
medio y apartándose las de los lados de modo que 
desplegándose el liengo a manera de abanico quede 
formado vn yris y dando buelta desaparecerse todo 
dejando el carro como antes es taba=, 
— El segundo carro en correspondencia deste a de 
tener los mismos mobimientos distinguiéndose solo 
en que la pintura a de ser toda de color verde y 
en sus payses ha^es de trigo y a lo lejos labranzas 
del campo como son sembrar, arar, segar y trillar. 
— El terger carro a de ser vna fábrica hermosa fin
gida de jaspes y bronces y en el segundo querpo de 
ella se a de hager vn rastillo en que a de salir vna 
persona sentada al pie de vn árbol de recortado, 
cuya copa a de estar con algunas abes, de cuyos pi
cos an de venir a dar vnas gintas moradas a vn ca
nastillo que tendrán en las manos como lleno de 
panes, y a su tiempo an de salir del pájaros vivos, 
y ella y el árbol an de dar buelta en vn bofetón 
hasta esconderse en el costado del mismo carro= 
A de embeberse después el bastidor de la fachada 
y verse dentro del carro vna mesa de altar con vn 
sacrificio de panes, y encima de cada vno vna ostia. 
Este sacrificio a de dar buelta y verse vn cáliz y 
ostia. 
— El quarto carro en correspondencia también deste 
tercero, a de tener a contrario el mismo rastillo 
y bofetón, con difrencia de que el árbol a de ser 
vna parra pintada de racimos y de cada vno cintas 
encarnadas que vengan a dar en vn cáliz dorado que 
tendrá en la mano= A de embeberse también el 
bastidor de esta fachada y verse otro altar con cá
lices, y dando buelta verse otro cáliz y ostia como 
en el otro. Don F* Calderón De la barca». 
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— «Memoria de las apariencias que se an de hacer 
en los carros para la representación de las fiestas 
del Santíssimo Sacramento deste año de 670, En el 
auto yntitulado El verdadero dios Pan. 
— El primer carro a de ser en su primer querpo 
vna montaña hermosa, pintada de barias flores, Y 
en el segundo vn pabellón [al margen: fingido de 
brocado] el qual a su tiempo se a de abrir en tres 
abanicos redondos y verse en él vn medio sol a 
manera de araceli donde en vn trono se berá sen
tada vna persona, ésta a de bajar por rastillo de 
canales [tachado: hasta] al tablado quedándose aba
jo el trono y el pabellón avierto, y el [entre líneas: 
sol] fijo hasta que aya de bolber a subir con la 
misma persona. En este yntermedio en el lugar que 
debajo del sol desocupó el trono a de salir por ele-
bación vn peñasco sobre el qual a de haver vn sacri
ficio de leña pintada de fuego y vn cordero encima. 
— El segundo carro en correspondencia deste a de 
[entre /meas: otra] montaña [enrre líneas: pintada 
de nubarrones en el] primer cuerpo: Y en [entre 
líneas: el] segundo vna nube que a su tiempo se a 
de abrir en diez y ocho ojas. Y verse dentro de 
ella vna media luna en forma también de araceli, 
y en otro trono otra persona que a de bajar al 
tablado en el mismo rastillo de canales y quedarse 
abierto hasta que aya de bolver a subir en cuyo es
pacio también por elebación a de salir vna mesa 
de altar y en ella vna ymajen de la Concepción. 
— El tercer carro a de ser vn jardín con todos sus 
adornos de cenador, tiestos y celosías, con bajada 
para el tablado. En medio del a de haver vn pe
destal y dentro embevida vna pirámide vien ymitada 
de diuersos jaspes. La cual a su tiempo a de subir 
en elebación con vna persona en el remate que a 
de llebar en vna mano vna cruz de su estatura y 
en la otra vn cáliz con su ostia. 
— El quarto carro en correspondencia del tercero 
a de ser otro jardín diferenciándose en que el pedes
tal que aquél tenía enmedio a de ser en éste vn como 
estanque o pilón de jaspes del qual a su tiempo a 
de salir vna fuente en cuya taca a de venir vn niño 
en vna cruz, saliéndole del costado siete cintas en
carnadas que den en la taca y de ella otras [entre 
líneas: siete] que den en el estanque. Don P° Cal
derón De la barca». 
— «A lo que se a de obligar la persona que se en
cargare de los carros en este año de 1670 es lo si
guiente». Firma: Juan de Caramanchel 1 de abril 
de 1670. -
— «Postura y obligazión para hacer los carros de la 
representación del Corpus», de Juan de Caramanchel, 
de la misma fecha. 
— «Danzas que han de seruir para la fiesta del Cor
pus deste año de 1670». 15 de abril de 1670. 
— «Obligazión para zinco danzas. Domingo García, 
Sancho de Riuera», 16 de abril de 1670. 
— Copia del Decreto de S. M. sobre las representa
ciones de los autos. Se resolvió que «después [de] 
hechos en Palazio, que ha de ser el día del Corpus 
y el siguiente los bean los Consejos juntos en la 
placuela de la Villa», siguiéndose orden de prelación. 
19 de mayo de 1665. 
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«Postura en el tablado de la Plazuela de San Sal-
bador. Por 4 años que son los de 1670 y los de 1671 = 
1672= 1673» 26 de abril de 1670. 
— Obligación para hacerlo de José Martín y Fran
cisco López, maestros de carpintería. 7 de mayo 
de 1670. 
— «Vaxa en el tablado de la Plazuela del Salbador», 
de Jacinto de Herrera maestro de hacer puertas- y 
ventanas. 9 de mayo de 1670. 
— «Ratificación de la obligación del tablado de la 
Plazuela del Salbador para la representación de los 
autos», de José Martín y Francisco López. 13 de 
mayo de 1670. 
— «Postura de la tarasca y aderego de los jiganto-' 
nes», de Mateo y Agustín de Barahona, maestros es
cultores y doradores. 6 de mayo de 1670. 
En el dibujo: 
Técnica mixta de aguada y colores. 395x365 mm. 
«Esta ha de ser vna dama y vn galán; el galán to
cando la guitarra y la dama abanicándose, con mobi-
miento en el bra^o. El carro con todas las figuras 
ha de andar alrededor, y el mono que va en la punta 
del carro ha de tocar vn tamboril, y los otros dos 
que han de yr enmedio del carro han de tocar las, 
sonajas; con sus banderas, mobimiento de los bracos, 
y la sierpe ha de alargar y encoxer la cabeza y a 
de yr escamada de plata». 
— «Danga de espadas de Brúñete». Orden de ajus
taría. 7 de mayo de 1670. 
— «Obligación para servir con la danza de espadas 
de Brúñete», de Matías Gómez y Miguel Mateo, de la 
misma fecha. 
— «Memoria de los adérenles de que se negesita para 
bestir y aderezar los jigantes para la fiesta del Cor
pus deste presente año de 1670 y de las más fiestas 
del». 17 de mayo de 1670. 
— «Obligazión de los mogos que han de llebar los 
jigantes y tarasca». 31 de mayo de 1670. 
— Orden de S. M. para que se dispusiese el tablado 
para la representación de los autos «todos el mismo 
día» (el lunes 9 de junio). 3 de junio de 1670. 
— Cuentas de gastos. 18 de junio de 1670. 
— Petición de pago de Alonso de Lama, maestro tor
nero, capataz de los carros de las representaciones. 
20 de junio de 1670. 
— «Memoria de las de que se an echo de unas a 
unas de los carros triunfantes (sic) en este año de 
1670, son las siguientes», de Juan de Caramanchel. 
— Orden de pago, 21 de junio de 1670. 
— Otra para abonar «el pemil y los seis pollos de 
leche para el almuerzo» que se daban el día del Cor
pus al Corregidor, Regidores y los dos Secretarios 
mayores del Ayuntamiento. 
— «Memoria de lo que se a pagado hasta oy 3 de 
junio por libranzas para los gastos de Corpus». 
— «Tablado de Palacio. 4 años. Autos tocantes al 
tablado en que sus Magestades han de ver los Autos 
del Corpus deste presente año de 1670 y los de 1671 = 
1672 y 1673». 
— Acuerdo del Ayuntamiento sobre los gastos de las 
fiestas. Tenían aplicadas «seis cuentos de maravedís 
cada año, que se sacan de adaalas (sic) de los arren
damientos de las sisas y rentas de alcaualas y vnos 

por 5¡ento». Debido al aumento de los precios, «nó
mina de las propinas y el premio de la plata, y el 
nuebo gasto que se a avmentado con la nouedad 
de hauerse de representar los autos a todos los Con
sejos juntos en la plagúela de la Villa y lo que mu
cho que an de importar las veuidas y dulges de 
Jénoua que se les ha de dar conforme la borden 
del Consejo», faltaban 10.000 des. El Ayuntamiento 
decretó se aplicasen a las fiestas a cuenta, 35.000 rs., 
que sobraron «para redimir del valor de la sisa del 
carnero de hospitales», de 28 de mayo de 1670. 
— Orden de los arrendadores de las rentas de alca
balas, cuatro por ciento y sisas, de las cantidades 
que se enumeran para aplicarlas a las fiestas del 
Corpus. El total ascendió a: 6.035.000 mrs. 
— Solicitud de certificación de entrega de cuentas 
del Corpus, de don Pedro Fernández de la Cuadra, 
tesorero de los efectos aplicados a la fiesta, y no
tificación de los Contadores de cuentas de la Villa, 
correspondientes a 1668 y 1669, de 12 de abril de 1670. 

11 
TARASCA. 1671. 

«Corpus 1671. Autos tocantes a las fiestas del San-
tissimo Sacramento del año de 1671». 
AV: 2-198-2. 
Dibujo a tinta sepia. 583x427 mm. 
«Postura en la traza de la Tarassca. 18 abril». 
«Hesta rueda en que van fijadas las figuras de juego 
de monos que an de ser ginco pieza y la de remate 
que lleua vna vandera con vn escudo de las Armas 
de la Villa a de andar alrededor con cuyo mobi
miento se an de menear los ocho monillos que irán 
pendientes a la rueda. La figura de la muger a de 
ser redícula. Esta a de tener en la mano vn látigo 
que aze el acgión de menear la mano. El pescuezo 
de la tarasca se a de alargar y encojer, de manera 
que todas las figuras an de ser quinze figuras como 
lo muestra la traza vestidas redículamente de los 
colores más alegres.» 
Sebastián García, maestro pintor, hizo postura por 
1.500 rs. incluyendo el arreglo de las cabezas, cuer
pos y manos de los gigantones, angarillas y aderezo 
de las mascarillas del año anterior. Hizo carta de 
obligación el 24 de abril. 
El expediente incluye el «Repartimiento hecho por 
el señor Corregidor y señor don Gerónimo Cassa-
nate, Comissario de avtos del Corpus del año passa-
do de 1672 de los 500 des. que se dio de ayuda 
de costa para repartir entre las dos compañías que 
los representaron». Fueron las compañías de Esca-
milla y Félix Pascual. 
Por la tarasca se pagaron a Sebastián García Berri-
11o, pintor, 1.200 rs. 
Los carros de las representaciones teatrales los hizo 
Juan de Caramanchel. 
A don Pedro Calderón de la Barca se le pagaron 
5.800 rs. por los autos de aquel año. 
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12 
TARASCA. 1706. 

«Corpus. Año 1706». 
(AV: 2-201-7). 
«Está en este quaderno la resoluzión sobre la conpe-
tenzia de quién debe formar las Compañías de come
diantes y no hubo autos por estar el Rey en el sitio 
de Barcelona». 
«Lista de la Compañía de Manuel de Villaflor de 1705». 
«Lista de la Compañía de Antonio Ruiz». 
«Lista de la Compañía de Juan Baptista de Chaua-
rría». 
«Lista de la Compañía de Manuel de Villaflor». 

Aguada de colores, 312x348 mm. 
«Esta traga se conpone de un tiesto que sea engima 
de la Sierpe y del sale un árbol con algunas frutas 
i ojas, i arriba una querda que están unos monillos 
colunprándose (sic) y ésta se a de mober alrededor, 
i un enano tocando una gícara i la figura de la 
tarasca bailando i bestida al uso i un monillo en
cima de la cabera de la Sierpe con una balle-[s]ta . 
en la mano como que los está apuntando. Su precio 
en mil i ochocientos reales de bellón. Con la obliga
ción (sic) de platear las baras del palio i las or-
quillas, conducir la tarasca i gigantones los tres días 
del otabario, i si los pidieren me an de pagar la 
costa que me tienen.» 
«Las alas de la sierpe se an de mober». 
Fi vftiü' «Gaspra (sic) de Romaní». 

13 
TARASCA, 1749. 

«Corpus. 1749». 
AV: 2-205-9. 
Aguada de colores. 425x585 mm. 
«Condiziones para efeturar (sic) el presente dibujo. 
Primeramente se berá la Serpiente que es el cuerpo 
del todo sobre la qual estará cargando el piso de 
la obra mantenido de vna escozia con sus molduras 
y ojas de talla coloridas como el dibujo demuestra. 
Enzima de esta escozia se formará vn bistoso pa
bellón con sus pilastras como el dibujo lo demues
tra y dentro deste pauellón irá la figura principal 
bestida de tela de algodón lo más sobresaliente que 
se halle; irá peinada ha la moda y llenará todos 
los restantes adornos con la lanza en la mano como 
de caza; meneará las manos y la caneza como el 
dibujo lo demuestra: ha la caveza de la Sierpe se 
formará vn árbol y en el tronco el juego de la 
sortiga (sic) con sus cauallos y sus figuras enzima 
que sinificarán los cuatros vicios y estos se moverán 
al redor del árbol y enzima de dicho árbol habrá 
vna figura redícula que tendrá vn talego que dé a 
los del juego y enzima de la caueza de la Sierpe es
tará una figura con la vandera en la mano y le 
meneará a vn lado y otro y enmedio de dicha Sierpe 
se formaron unos peñascos con sus árboles y ma-
torales en que habrá diferentes animales de caza: 
benaos, jabalíes y conejos, que todos se menearán; 
habrá vn hombre a cauallo con vna lanza en que 
está cometiendo y corra ha los venaos, y al lado 
de la figura principal habrá dos figuras con sus 
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lanzas como de guardia y hacometerán ha la caza. 
Habrá otras dos sentadas y tocando los violines ha 
donde se verán otras dos figuras: vn hombre y una 
muger como de galanteo, que éstos andarán riñendo, 
y al otro lado vn negro y una negra que bailará, y 
son todas las figuras diez y seis, con la grande y de 
los animales de caza seis y las figuras tendrán una 
bara de alto distinguiendo la figura grande que ten
drá el tamaño natural, y todas han de ir vestidas 
de olandilla y lienzo imitado de todos colores =». 
Entraba en el ajuste la compostura y retoque de los 
gigantones, platear las varas del palio y las horquillas 
de llevar la Custodia, los pendientes y gargantillas 
de los gigantones y conducción de gigantones y ta
rasca los tres días de la octava, y el gaitero que 
iba con ellos. 
Se ajustó en 2.100 reales de bellón. Firma: «Tomás 
de Leiba». 
En el dibujo: «Madrid, 9 de maio de 1749. Axustáda 
en dos mil y cien rs. de vn.». 
Firma: «Thomás de Leyba». 

14 
TARASCA. 1750. 

«Corpus. 1750». 
AV: 2-205-8. 
Aguada de colores. 435x583 mm. 
Tomás de Leiba se obligó a hacer la tarasca de acuer
do con las siguientes condiciones: 
«Condiziones para ejecutar el presente dibujo= Pri
meramente se verá la serpiente que es el cuerpo de 
el todo sobre la qual estará cargando el piso de la 
obra mantenido de una escozia con sus molduras 
y ojas de talla coloridas como el dibujo lo demues
tra = Encima de esta escozia se formará vn arco de 
fábrica y talla de molduraje y enzima de dicho arco 
se formará vn valcón con su adorno y pauellón enzi
ma y en él estará sentada la figura principal con 
otra de onbre como el dibujo lo demuestra = y al 
lado de la caueza se formará un toril con su árbol 
detrás en que estarán vnas figuras sentadas y enzima 
del toril vn timbalero con dos clarineros que aran 
que tocan como el dibujo lo demuestra. Asimismo 
en el restante del cuerpo de la sierpe se formará 
vnas varreras con gente que estén hiendo la fiesta 
y por el arco saldrán el enzierro de toros que se 
compondrán de seis toros y vn ombre de a caballo 
y los enzerrará y después de enzerrado saldrá por 
dicho arco vn cauallero con sus dos chulos y la 
pajuelera a cauallo con otros dos toreros de a pie 
y se empezará la fiesta de que yrán saliendo los 
toros vno por vno como lo demuestra= Son estas 
figuras en todas veinte y más que se agreguen y ten
drán cerca de vna vara de alto menos las figuras 
prinzipales que están en el balcón y corresponderá 
a tábano (sic) natural y todas an de yr pintadas 
de lienzo y olandilla de todos géneros». 
Entraba en el ajuste el retoque de los gigantones, 
los pendientes y gargantillas de los mismos y su 
conducción. Firma: «Thomas de leyba». 22 de abril 
de 1750. 
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£rt e/ dibujo: 
«Madrid 27 de Abril de 1750. Axustada en dos mil y 
cien reales de vellón estando a satisfación de la 
Comissión». Firma: «Tomás de leiba». 

15 
TARASCA. 1770. 

«Corpus. 1770». 
AV: 2-206-15. 
Grisalla. 438x622 mm. 
Juan de Rojas se obliga a construir la tarasca en la 
forma siguiente: 
«La armadura o piel principal en que ba figurada 
la Serpiente o Dragón se le ha de pintar la piel 
con su escocia, ojas talladas, doradas y colores como 
ha hido otros años. Se han de echar sus rodapiés 
nuebos asta abajo, de angulema dada de blanco y 
pintado en ella algunos óbalos, flores y jarrones de 
la serpiente; encima de ésta vn arco donde ba la 
figura principal de la tarasca, con vn abanico en la 
mano; en la otra vn molino de viento; peinada a la 
moda con su bisoñe, su bata nueba de tafetán lis
tado; vna figura con vn canastillo, flores de mano. 
Más adelante vn árbol con sus ojas verdes de papel 
y molino de viento y vn hombre subiendo y bajando 
por él= vn timbalero y vna figura con vn molino; 
vna mona y dos vatallantes y otra con vn zesto, que 
todas las figuras hazen catorze, las quales han de 
ser de mobimiento, vestidas de olandilla de diferen
tes colores, separadas de la principal». 
Se obligó además a «componer los gigantones, desa
bollarles las cabezas y demás que tienen roto, reto
carlos de nuevo los rostros y manos y ponerlos co
rrientes para que puedan salir». 
Le pagarían 1.650 reales por la tarasca y 460 por 
los gigantones. Firma: «Juan Ximénez de Rojas». Ma
drid, 12 de mayo de 1770. 

En el dibujo: 
«Aprovad. Madrid, 12 de mayo de 1770». Firmas: «Dn. 
Francisco García Thaona Prats»; «El Conde de la 
Vega del P090»; «Juan de Rojas». 

16 
TARASCA, s.a. 

Carroza de la tarasca. 246x438 mm. 
Acuarela de colores, mediados del siglo XIX. 
Anónimo. 
Museo Municipal, LN.: 1500, 
La Carroza de la «tarasca» que salía en Madrid el 
dia de la fiesta del Corpus y constituía la parte pro
fana de aquella manifestación de lo divino y lo pro
fano, era una máquina gigantesca, con estatuas de 
cartón dirigidas por hombres escondidos debajo. Para 
estos carros triunfales y tablados trabajaban poetas 
y autores teatrales, decoradores y carpinteros y las 
corporaciones y vecinos gastaban en estas máquinas 
todo lo que tenían. 
En este diseño se reconoce a Júpiter, Minerva y un 
grupo de herreros, sin duda Vulcano y sus sirvien
tes. El carro formado por una especie de seto verde 
con guirnaldas y las ruedas son serpientes enros
cadas. 

17 
IL CORRALES 

CORRAL DE LA PACHECA 
Aguafuertes. 1887. Entre 115x165 y 93x120 mm. 
Juan Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Once apuntes para ilustraciones del libro de Enrique 
Sepúlveda «El Corral de la Pacheca». Son vistas y 
ambientes del Madrid del siglo XVII, entre los que 
se incluyen temas teatrales como: la cazuela de mu
jeres, una representación para los reyes en el Alcá
zar, un interior del Teatro del Príncipe, una repre
sentación en las gradas de San Felipe y el llamado 
«Mentidero de comediantes». 

18 
CORRALES DEL PRINCIPE Y DE LA CRUZ. 
Obras. 1713. 

Declaración de Teodoro Ardemans, en que dice haber 
visto «los reparos que se han executado en el Corral 
del Príncipe por Pedro de Ribera y Phelipe de Hueva, 
maestros de obras», que valora en 5.960 reales de 
vellón. Madrid, 24 de abril de 1713. 
— Dibujo. Vuelta: «En el Corral del Príncipe. Ma
drid y Marzo 14 de 1713. En su Ayuntamiento. Remí
tese a los señores Dn. Pedro de Alaua y Dn. Seuastian 
de Espinossa, Cavalleros Comissarios de los Corra
les de Comedias para que manden executarlo y lleuan 
entendido». 
AV: .3-134-24. 
— Se incluye la Memoria del plomo y hierro puestos 

en el Corral del Príncipe, por Bernardo de Córdo
ba y el visto bueno de Ardemans, de 24 de abril 
de 1713. -. 

— Declaración de Juan de Morales, aparejador de 
las obras reales del Buen Retiro, sobre los repa
ros necesarios en el Corral del Príncipe y en el 
de la Cruz. Madrid, 26 de marzo de 1719. 

— Memoria de las obras hechas por Lorenzo Sán
chez en los Corrales, de 24 de abril de 1719. 

— Declaración de Juan de Morales de las obras y 
reparos ejecutados en los Corrales, de 13 de ma
yo de 1719. 

19 
CORRALES DEL PRINCIPE Y DE LA CRUZ. 
Obras. 1735. 

«Sobre vistas de los Corrales de Comedias y nueva 
disposizión de ellos y obra que se deve acer. En 
razón de la propiedad que tienen varias personas 
para el aprovechamiento, presentazión de ellas que 
se las mandó hacer y el reconocimiento y declara
ción de los maestros para quitar el yndevido apro
vechamiento de dichas vistas y obra que para ello 
se necesita executar». 1735. 
AV: 3-135-8. 
El 28 de julio de 1735, el maestro mayor de obras 
de la Villa, Pedro de Ribera, y alarifes de Madrid, 
Francisco Ruíz y Nicolás Serrano, declaran haber 
visto «los aposentos o balcones que tienen dichos 
dos Corrales», que aprovechaban personas particu
lares que decían poder usar de ellos por tener en-
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trada por las escaleras de sus casas. Consideraron 
se debían quitar todos los balcones macizando todas 
las entradas que dieran vista a los Corrales. Para 
evitar las entradas por casas particulares, en el caso 
del Corral de la Cruz, se necesitarían de 50 á 60.000 rs. 
En el caso del Corral del Príncipe, sería preciso 
comprar una casa que hacía de testero al vestuario, 
que caía a la calle del Lobo u otra a la calle del 
Prado por donde entraban las mujeres a la cazuela 
y usar el sitio de la alojería que pertenecía a la 
Villa, inmediata a la puerta de los hombres, por la 
calle del Príncipe. 
Se incluyen los planos de ambos Corrales, ejecuta
dos «para este fin por el maestro mayor de Madrid». 
El informe de Pedro de Ribera, adjunto a los planos, 
es de 11 de octubre de 1735. 

20 
III. EDIFICIOS TEATRALES 

TEATRO DE LOS CAÑOS DEL PERAL 
«PLAN DEL DESAGUADERO para el anphiteatro del 
Bayle de los Caños del Peral, con el orden que deben 
observar los coches que aguardan». 
Grabado. 1767. 310x370 mm. 
J. López. 
Museo Municipal, I.N. 3022. 
El teatro de los Caños del Peral se formó en 1704 
por la ocupación de una compañía de representantes 
italianos de los lavaderos de los Caños del Peral o 
Fuentes del Arrabal, sin más escenario que unos ta
blones. La gran afición por el teatro, obligó en 1737 
a construir un gran local, realizado por arquitectos 
italianos. 
Debajo de la planta del teatro y a bastante profunr 
didad, se encuentra un depósito de agua que deben 
ser los antiguos Caños del Peral. 
Se inauguró el nuevo teatro en 1738 con una compa
ñía italiana, bajo la protección de Femando VI. 
A finales de 1806 se cerró. En 1814 se volvió a abrir 
para una reunión de las Cortes, y en 1818 se pro
cedió a su demolición por ruinoso, construyéndose 
en el mismo terreno el de Oriente, hoy Teatro Real. 

21 
TEATRO DEL PALACIO DE EL PARDO. Planta 
Dibujo sobre papel, a tinta y aguadas gris, rosa y 
carmín. 456x353 mm. 
Isidro González Velázquez. 
Notas manuscritas: «Planta del Teatro reservado de 
SS.MM. en el R* Palacio del Pardo». «Nota: Lo se
ñalado con tinta encarnada demuestra la obra nue-
ba qe se hace». (Notas explicativas de la distribu
ción del teatro y anotaciones numéricas a lápiz). Al 
pie: «Escala de 40 p^ Castellanos». En el ángulo in
ferior derecho: «Y. V.». 
Archivo Patrimonio Nacional (Sign. 636). 

22 
TEATRO DEL PALACIO DE EL PARDO. Planta 
Dibujo sobre papel, a tinta china. 439x298 mm. 
Isidro González Velázquez. 
Anotaciones manuscritas: Al pie: Escala «40 p»». 
Archivo Patrimonio Nacional (Sign. 637). 

23 
TEATRO DEL PALACIO DE EL PARDO. Palco Real 
Dibujo sobre papel, a tinta y aguadas de colores. 
309x437 mm. 
Isidro González Velázquez, 
Notas manuscritas: «Diseño de la Fachada del nue-
bo Palco que se está egecutando en el Teatro re
servado de SS. MM. y AA. en el Palacio del R* Sitio 
del Pardo». Al pie: ,«Escala de 50 p^ Castellanos». 
«Ysidro Velázquez» (firmado y rubricado). 
Archivo Patrimonio Nacional (Sign. 638). 
24 
TEATRO DEL PALACIO DE EL PARDO. Palco Real 
Dibujo preparatorio sobre papel, a lápiz. 221x308 
milímetros. 
Isidro González Velázquez. 
Numerosas anotaciones numéricas a tinta. Al pie: Es
cala de «40» pies castellanos. 
Archivo Patrimonio Nacñional (Sign. 639). 
25 
TEATRO DE LA DUQUESA DE MEDINA DE 
TORRES 
«Proyecto de teatro en el jardín de la Duquesa de 
Medina de Torres. 1789. Sito en el Paseo de Reco
letos y calles Piamonte y Veterinaria». 
AV: 0,69-23-3. 
3 planos de tinta y aguada. 470x650 mm. 
Planos: 
1.—«Fachada exterior del Theatro»; «Perfil de la 

parte del Theatro, donde se representa, que passa 
por la línea C. y D.» Escala 1/50. 

2.—«Perfil interior de la parte de los Balcones, que 
passa por la línea E. y F.» Escala l/IOO. 

3.—«Proyecto de un Circo provisional con teatro 
unido que se ha de construir en los (sic) interior 
del Jardín de la propiedad de la Sra. Duquesa 
de Medina de las Torres, sito en el Paseo de Re
coletos, con vuelta á las calles del Piamonte y 
de la Veterinaria, su construcción de pies dere
chos sobre basas de piedra, cubierto de tabla y 
forrada toda la parte exterior de lo mismo, todas 
las localidades están en planta baja, según va 
indicado en el plano». Escala de 0,005 por m." 

Notas manuscritas: 
«Medianería con tereno Jardín de la misma propie
dad». 
«Calle de la Veterinaria». 
«Casa antigua y cuadras». «Calle de Piamonte», 
«Paseo de Recoletos». 
26 
ANTIGUOS TEATROS DE MADRID. PLANTAS. 
Litografía. 1878. 265x537 mm. 
Imprenta de Aurelio y Alaria. 
Museo Municipal. I.N. 4260. 
Plano guía de los antiguos teatros de Madrid: Co
media, Alhambra, Español, Zarzuela, Real, Apolo, 
Eslava, Príncipe Alfonso, Novedades y Variedades. 
Incluye el precio y numeración de las localidades. 
Los precios oscilan, en los palcos bajos y platea, 
entre 280 reales en el teatro Real y 8 reales en 
Variedades y Eslava. 
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27 
TEATRO REAL. Sección transversal 
Dibujo a tinta china. 220x430 mm. 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (22). 
Sección de lan anteproyecto para el Teatro Real. 

28 
TEATRO REAL. Modelo del edificio y cubierta de 
platea. 
Madera y metal. 0,75x1,75x1,23 m. y 0,45x1,665x1,00 
metros. 
Custodio Teodoro Moreno y Francisco Cabezudo. 
Museo Municipal, I.N. 3069 y 6186. 
Modelo para el proyecto inicial del Teatro Real de 
Madrid de Antonio López Aguado. El proyecto de 
Aguado, muchas veces alterado, podemos conocerlo 
hoy por este modelo desmontable, en madera, que 
hizo el también arquitecto Custodio Teodoro More
no. El edificio quedaba emplazado frente a la fa
chada de Palacio sobre un mismo eje, insistiendo en 
una idea de Sachetti, y en planta, debía ajustarse a 
la forma de un exágono irregular (un ataúd) y su 
fachada principal había de encajar con las arquerías 
proyectadas por Isidro González Velazquez para la 
Plaza de Oriente. En planta: un reducido vestíbulo, 
un amplio patio de butacas, el magnífico escenario 
sobre el que se levanta el telar, un patio de luces 
y un salón de baile circoagonal. 

29 
TEATRO REAL. Vistas exteriores 
Litografía. 170x240 mm. 
Museo Municipal, I.N. 2545 y 1981 
El Teatro Real se inauguró en 1850, gracias al inte
rés de la Reina M.̂  Cristina y su hija Isabel IL Fue 
su arquitecto Antonio López Aguado, continuando las 
obras Custodio Moreno. Importantes pintores y es
cultores decorarían el teatro. La fachada principal 
conservó durante mucho tiempo su genuina fisono
mía. La adornaban estatuas, relieves, flores y meda
llones con retratos. Sobre el ático campeaban las 
armas reales entre el Genio y la Fama, En la facha
da trasera un frefite bajo de estuco, arcos de medio 
punto, sustentados por columnas, y un segundo piso 
con cinco balcones, correspondientes al salón de baile. 
Se inauguró el 19 de noviembre de 1850 con «La Fa
vorita» de Donizetti, cantada por la Alboni como 
«prima donna» asistiendo Isabel II y toda la aristo
cracia: Duques de Alba, de Medinaceli, de Osuna, etc. 
Se estrenaron además «Los Puritanos», «La Sonám
bula», «El Barbero de Sevilla», etc. En febrero se 
realizaban anualmente bailes de máscaras, y cada 
temporada se animaba con los más importantes di
vos de la época. 

30 
TEATRO REAL. Interior 
Litografía, 160x210 mm. 
J. Donon 
Museo Municipal, I.N. 2544 
Vista interior con el patio de butacas, las galerías 
con sus palcos, parte del gran escenario y la mo
numental lámpara de bronce dorado y cristal tallado 
con 300 luces. El techo de la sala fue pintado por 

Lucas. Son grandes medallones con temas mitológi
cos de tamaño natural, y en círculos rodeados por 
laureles, retratos de medio cuerpo de Moratín, Ve
lazquez, Calderón, Fernando Herrera y Bellini. 
Rematan el conjunto las cortinas de los palcos, el 
antepecho de los balcones y las barandillas de los 
anfiteatros en terciopelo rojo, así como las alfom
bras y los tapices realizados en la Real Fábrica de 
Santa Bárbara, con dibujos policromados de asunto 
mitológico. 
Los palcos reales están situados en el primer piso, 
uno en el centro frente al escenario y< otro en el pros
cenio. Enfrente de este último estaba el del Infante 
don Francisco y debajo de él el de los ministros. 
Bajo el palco de la Reina estaba el de la Duquesa 
de Alba y junto al palco real de ceremonias, el del 
Embajador de Francia. Los de los Reyes tenían ade
más pieza de recibo, salón, gabinete y tocador; los 
otros un departamento bastante amplio. 

31 
TEATRO REAL. Palco regio. 
Aguada de colores. 223x343 mm. 
Juan Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Palco de los Reyes en el Teatro Real de Madrid. 
Alfonso XII, su esposa doña María Cristina y sus 
hijos la princesa María de las Mercedes, la infanta 
María Teresa y el príncipe Alfonso, entre otros miem
bros de la familia real. 

32 
TEATRO DE LA ZARZUELA 
«Obras. Año de 1856. D. Francisco de las Rivas so
licita permiso para levantar un teatro en los sola
res núms. 4 y 6. de la calle de Jovellanos». 
AV: 4-193-4. 
«Fachada de un teatro que intenta construir el Sr. 
Dn. la empresa [blanco] en el corralón de la calle de 
Jovellanos números'. Al pie: «Madrid 30 de Enero de 
1856. Gerónimo de la Gándara Arquitecto». 
Escala: Í/30 pies castellanos. 
La solicitud de permiso para construir de D, Fran
cisco de las Rivas es de 4 de febrero de 1856. In
formó sobre las alineaciones a las calles de Jovella
nos, Sordo y Floridablanca, el arquitecto municipal 
Juan José Sánchez Pescador, el 20 de febrero de 1856, 
y sobre las condiciones del edificio, favorablemente, 
el 22 del mismo mes. 
«Fachada calle de Jovellanos núms. 4 y 6. Nuevos. 
Madrid 21 de Marzo de 1856. José María Guallart y 
Sánchez». Al pie: «Nota: Esta fachada ha de ocupar 
la posición del plano de planta antes presentado. 
(sic)». 
Escala: 1/110 pies castellanos. 
D. Francisco de las Rivas informa haber cesado como 
arquitecto de la obra don Jerónimo de la Gándara, 
que fue sustituido por don José María Guallart y 
Sánchez, que cambió la fachada, el 22 de marzo 
de 1856. 
Plano: 
«Planta baja. Madrid 30 de Enero de 1856. Gerónimo 
de la Gándara». Escala de 1/100 pies castellanos. 
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Inscripciones: 
«Solar en construcción». «Calle de Jovellanos». «Ca
sa del S, Casariego». 
El último de los reconocimientos de obra es de 2 de 
septiembre de 1856. 
Se inauguró el 10 de octubre, cumpleaños de Isa
bel II. 

33 
TEATRO DEL PRINCIPE. Interior 
Aguada. 1860. 295x144 mm. 
Juan Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Interior del Teatro del Príncipe, lleno de público en
tusiasta, en un homenaje ofrecido a las tropas espa
ñolas a su vuelta de la guerra de África en 1859, 
Las tropas fueron recibidas con gran entusiasmo y se 
realizaron numerosos homenajes en la capital. 

34 
INTERIOR DE TEATRO 
Dibujos. Desde 1860 a 1874. Entre 99x158 y 234x157 
mih'metros, 
Mariano Fortuny. 
Museo de Arte Moderno de Barcelona, I.N.: 105. 043, 
105. 044, 105. 049, 105. 050, 105. 052, 105. 053, 105. 054, 
105. 055, 105. 617 y 105. 647. 
Diez dibujos, apuntes del interior de un teatro y pú
blico en los palcos presenciando una actuación. 

35 
TEATRO ESLAVA 

«1870. Expediente promovido á instancia de D. Boni
facio Eslava en solicitud de licencia para construir 
de nueva planta en el Solar N.° 3 del Pasadizo de 
San Ginés». 
AV: 15-32-36. 
El señor Eslava pidió la licencia para construir «un 
edificio destinado a depósito y montura ó conclu
sión de pianos, audición de ellos y calcografía mu
sical de la casa editorial del mismo dueño», el 9 de 
marzo de 1870. 

«Memoria descriptiva de la construcción del edificio 
que con destino a depósito y montura de pianos, en
sayo de los mismos y calcografía musical, proyecta 
edificar de nueva planta el señor don Bonifacio Es
lava, en el solar de su propiedad situado en el pa
sadizo de San Ginés número 3 moderno». Firma: Bru
no F. de las Ronderas. 7 de marzo de 1870. 
Plano: 
«Edificio destinado a Depósito y montura ó conclu
sión de pianos, y Calcografía musical de la casa Edi
torial de D. Bonifacio Eslava». Madrid, 7 de marzo 
de 1870. Firma: Bruno F. de las Ronderas. 
Bonifacio San Martin y Eslava declara estar termi^ 
nada la obra el 14 de agosto de 1871. 
El Ayuntamiento informó que el edificio construido 
«puede constituir un pequeño Teatro donde cojerán 
unos mil asientos», por lo cual no respondía a la 
finalidad de uso manifestada. 

Solicitó Eslava el cambio de uso declarando que el 
edificio se aplicaba «hoy a Salón Teatro donde de
berán efectuarse funciones de declamación, baile y 
música en la próxima temporada», dirigiendo su so
licitud al Gobernador Civil, quien lo autorizó el 9 de 
agosto de 1871. 
Tenía establecido café en la planta baja y teatro en 
la principal. Informó el 16 de octubre de 1871, Joa
quín María Vega, arquitecto, que expuso la obra a 
realizar para acondicionarlo definitivamente para 
Teatro. En enero de 1872 se comunicó a Eslava. 

36 
TEATRO MORATIN (APOLO) 

Litografías. 1871. 727x1.080 y 725x540 mm. 
J. Donon. 
Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. N.° 6971-38.G.10. 
Veintisiete litografías de planos y detalles realizados 
por los arquitectos, P. Chanderlot y T. Festeau, para 
el Teatro de Moratín, más tarde Teatro Apolo. Si
tuado en la calle de Alcalá n.** 51, se inauguró en 
la noche del 23 de marzo de 1873. Las pinturas del 
techo de la sala y del gran foyer fueron realizadas 
por Francisco Sanz. 

37 
TEATRO ROMEA 

«1872-73. Expediente promovido por D. José Lázaro 
para construir de nueva planta en el solar n.° 3 de 
la Calle de la Colegiata un Café Teatro». 
AV: 5-102-39. 
La solicitud de construcción es de 8 de julio, de 1872. 
«1872. Memoria descriptiva y planos del proyecto para 
Salón-Teatro con Café en el número tres de la Calle 
de la Colegiata», del arquitecto Francisco Verea, de 
26 de julio de 1872. 
Planos: 
«Proyecto de fachada para Café-Teatro en el n.** 3 
de la calle de la Colegiata». 
«Planta para palcos y anfiteatros». «Planta para bu
tacas y escenario». «Planta para el Café». 
«Sección longitudinal». 
La licencia es de 11 de octubre de 1872. 
Posteriormente se solicitó cerrar los rincones con 
verjas de hierro con fecha 10 de diciembre de 1872. 
Plano: 
«Kioscos y verja que se proyecta». «Sección AB». 
«Fachada». «Sección AB». Firma: «Félix Gijón y C». 
Se le concedió licencia el 4 de enero de 1783. 

38 
TEATRO DE LUZON 

«Expediente promovido por D. José de Baños en so
licitud de licencia para abrir un Teatro en la Trave
sía del Luzón, n.° 4 - Apertura de hueco - Colocación 
de palomillas para farolas». 1874. 
AV: 5482-17. 
Planos: 
«Teatro de Luzón. Planos». «Sección longitudinal AB»; 
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«Sección trasversal CD»; «Planta general». Firma: 
«Luis Pérez». 
«Teatro de Luzón. Memoria descriptiva». Firma: 
«Luis Pérez». 26 de noviembre de 1874. 
Informe del arquitecto de la L^ Sección, Fran
cisco Verea, de 30 de noviembre de 1874, y otros in
formes. 
Licencia y solicitud de permiso para las funciones 
públicas. 

39 
TEATRO DE LA COMEDIA 

«Expediente promovido por D. Silverio López La-
rrainzar, en solicitud de licencia para construir un 
Teatro en el interior de la casa núm.° 14 de la Calle 
del Principe». 1874 y 75. 
AV: 5-268-5. 
Memoria y planos del arquitecto D. Agustín Ortiz 
de Villajos, de 8 de mayo de 1874. 
Planos: 
«Plano N.° 2. Plantas principal, segunda y tercera». 
«Plano N.° 3. Sección transversal». 
«Plano N.° 4. Sección longitudinal». 
«Memoria descriptiva de la reforma que se desea 
hacer en la fachada de la Casa número 14 de la calle 
del Principe, eri esta Corte». Agustín Ortiz de Villa-
jos, arquitecto. 23 de marzo de 1875. 
Plano: 
«Proyecto para la reforma y decoración de la facha
da de la Casa num,*̂  14 de la calle del Príncipe». 
Escala de 1/100. 
«Aclaración sobre la memoria presentada para la 
reforma de la fachada de la Casa de la Calle del 
Príncipe n.̂  14». Agustín Ortiz de Villajos, arquitec
to. Madrid, 12 de abril de 1875. 
Plano: 
«Estado actual de la fachada de la Casa de la Calle 
del Príncipe n.° 14, propiedad de Dn. Silverio López 
Larrainzar». Agustín Ortiz de Villajos, arquitecto. 
Madrid, 10 de abril de 1875, 

40 
TEATRO LARA 

«Expediente promovido por D. Cándido Lara solici
tando autorización para construir un Teatro en la 
Calle de San Roque n.° 10». 1879. 
AV: 5468-88. 
«Memoria descriptiva y planos de un teatro. Situado 
en la calle de S. Roque N.̂  10, con accesorios por 
la casa. N.°s 15 y 17 de la calle de la corredera baja 
de S. Pablo. Propiedad del Sr. D, Cándido Lara. 
C. Velasco Arq.'̂ °» 
Planos: 
«1. Planta baja». 
«2. Planta de la platea». 
«3. Planta del entresuelo». 
«4. Planta del principal y segundo». 
«Fachada». 
Escala de 1/50. 

41 
TEATRO DE RECOLETOS 

«Expediente promovido por Don Antonio Croselles 
para implantar un teatro de madera en el solar 
n.° 4 de la Calle de Olózaga propiedad de D. Ensebio 
Mata». 1880 á 81. 
AV: 9-349-71. 
Se incluye la memoria descriptiva, planos y dibujos 
del arquitecto Carlos Velasco, de 13 de mayo de 1880. 
«Escenario provisional portátil que trata de cons
truir en la Calle de Olózaga n.° 4 el Sr. D. Antonio 
Groselles» {sic). 

42 
TEATRO FELIPE 

«1884. Expediente instruido a fin de autorizar la 
construcción de un Teatro provisional en el exterior 
del Jardín [del Buen Retiro] á D, Antonio Rodríguez 
Arango». 
AV: 7-246-6. 
Antonio Rodríguez Arango, arrendador del Jardín del 
Buen Retiro, solicita licencia para construir «un si
tio cerrado donde pueda guarecerse el público en 
caso de lluvia ó tormenta», y al no poder construirse 
dentro del Jardín, solicita construirlo en terreno con
tiguo a la verja del lado derecho de la entrada 
principal. Madrid, 9 de agosto de 1884. 
Planos: 
«Planta» 
«Fachada pral. frente á la Calle de Alcalá» 
«Corte longitudinal» 
«Facha(5tc) frente al Salón de Prado» 
«Corte transversal» 
Escala 1/00 metros. 

43 
TEATRO INFANTA ISABEL 

«1906, Expediente promovido por Dn. José M.* Ro
mero y Zurbano, solicitando permiso para construir 
un pabellón con destino á Cinematógrafo, en el solar 
n.° 14 dupHcado, de la Calle del Barquillo». 
AV: 17-238-139. 
«Memoria», que firma el arquitecto Eladio Laredo, 
de 4 de diciembre de 1906. 
Planos: 
«Planta general». Escala 1:100. 
«Fachada». Escala 1:50. 
«Secciones». Escala: 1:100. 
En el informe se habla del «abuso que realmente 
se está haciendo en Madrid de dichas construccio
nes, en tan gran número que se encuentran a cada 
paso». 
El cinematógrafo se abrió sin licencia el 9 de fe
brero de 1907, ordenándose suspender «la celebración 
de funciones», mientras se resolviera el caso, impo
niéndose al propietario multa de 50 pts. 
La licencia municipal se concedió el 16 de agosto 
de 1907. 
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44 
«1915. Expediente promovido por D. Rafael Santa Ana 
para obras de reforma en el Teatro Infanta Isabel 
sito en la calle del Barquillo n.° 14». . 
AV: 20-6644. 
Firma la memoria: J. Espelius, arquitecto, el 26 de 
julio de 1915. 
Pla-rios: 
«Proyecto de reforma en el Teatro Infanta Isabel» 
«Planta Baja. Calle del Barquillo» (2 ejs.) 
«Sección por A.B.» (2 ejs.) 
Escala 1:100. Firma: «José Espelius, arquitecto». 

45 
TEATRO CALDERÓN 

«1915. Expediente instruido a virtud de instancia de 
D. Julio Prieto solicitando tira de cuerdas en el so
lar sito en la calle de Atocha (terrenos del antiguo 
Ministerio de Fomento) con vuelta a la particular 
de la Trinidad». 
AV: 23-179-29. 
«Plano que se une á la solicitud de tira de cuerdas 
suscrita por D. Luís Prieto». Firma: Rafael Martínez 
y Zapatero, arquitecto. 22 de mayo de 1915. 
La solicitud es de 24 de mayo de 1915. 
«Alineaciones para el solar n.° [blanco] de la calle 
de Atocha». 9 de julio de 1915. Firma también el 
arquitecto municipal José López Sallaberry. 
Con la misma signatura: 
«1918. Expediente promovido por Don Luis Prieto 
para construir un edificio destinado a teatro en el 
solar sito en la calle de Atocha con vuelta a la par
ticular de la Trinidad». 
«Memoria» [El texto mecanografiado, está casi to
talmente ilegible]. 
Planos: 
«Proyecto de Teatro en el solar n.̂  14 de la calle 
de Atocha propiedad de la 'Sociedad de Atracciones'». 
«Planta segunda». 
«Planta tercera». Marzo de 1916. Firma: E. S. Ez-
narriaga. 
«Sección transversal». 
«Planta baja». «Planta primera». 
«Planta de cimientos y desagües». 
«Planta de sótanos». ^ 
«Planta de terraza». 
«Fachada sobre la calle de Atocha». 
«Fachada a la calle de la Trinidad». 
Escala 1/100. 
La licencia se concedió el 5 de enero de 1917. 

46 
TEATRO REINA VICTORIA 

«1915. Expediente instruido a virtud de instancia de 
D. Manuel de la Arena y de la Arena solicitando 
tira de cuerdas y licencia para construir un teatro 
en el solar n.°, 28 de la Carrera de San Jerónimo 
con vuelta a lá calle de Echegaray». 
AV: 23-179-28. 
«Memoria descriptiva», que firma José Espelius, ar
quitecto, de 12 de junio de 1915». 

Planos: 
«Proyecto de Teatro para el solar n.** 28 de la Ca
rrera S. Jerónimo. Planta principal». 
«Planta segunda. Planta de azotea». 
«Sección longitudinal. Sección transversal». 
«Fachada lateral. Calle de Echegaray». «Fachada prin
cipal. Carrera S. Gerónimo». 
Escala: 1:100. 

Se efectuó la tira de cuerdas el 29 de julio de 1915. 
Planos: 
«Alineación del solar Carrera de San Jerónimo n.** 28 
dupl.*' con vuelta a la calle de Echegaray n.** 2». Es
cala 1:200. 
«Proyecto de Teatro en el solar n.** 28 de la Carrera 
de San Jerónimo. Planta baja según replanteo». 
La licencia municipal para construir es de 22 de ene
ro de 1916. 
Se terminaron las obras en 8 de junio de 1916. 

47 
TEATRO FONTALBA 

«1920. Expediente promovido por Don Valentín Ruiz-
Senén para construir una finca y Teatro en el solar 
con fachadas a las calles de Pi y Margall, Desengaño, 
Hilario Peñasco y Valverde». 
AV: 15-32-36. 
Planos de D. Teodoro de Anasagasti, arquitecto. La 
petición de licencia es de 26 de agosto de 1920. 
Informe de José López Sallaberry, de 5 de noviem
bre de 1920. 
«Teatro Fontalba. Planos» 
«Finca propiedad del Excmo. Sr. Marqués de Fon
talba. Calle de Pi y Margall manzana J. Escala-001 
por m. Planta baja. Plano n.** 3» 
«Planta principal. Plano n.° 4» 
«Anfiteatro. Plano n.̂  6» 
«Salón debajo del anfiteatro. Plano n.° 5» 
«Fachada principal. Plano n.° 15» 
«Sección transversal. Plano n° 10» 
«Fontalba. Memoria». 
Planos: 
«Instalación de una caldera para calefacción por va
por en el sótano del Teatro Fontalba-Avenida de Pi 
y Margall. Madrid. El ingeniero industrial: Manuel 
de Ortega». Madrid, 27 de noviembre de 1924. Es
cala 1:100. 
«Casa situada en la avenida de Pi y Margall 'Teatro 
Fontalba. Telón metálico y Montacargas eléctricos». 
Escala 1:50. El arquitecto: Teodoro de Anasagasti. El 
ingeniero industrial: Manuel de Ortega. 2 de abril 
de 1925. [3 planos]. 
Siguen • los planos de las casas de la calle Hilario 
Peñasco y Valverde, para la instalación de calefac
ción por agua caliente, que firma Manuel Ortega, 
el 27 de noviembre de 1924. 
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48 
TEATRO PAVÓN 

«1924. Expediente de Doña Francisca Pavón = Cine-
matógrafo=Embajadores n." 11 con vuelta a Dos Her
manas». 
AV: 44-126-2. 
La superficie del solar era de 862,72 m. La Memoria 
y planos son de Teodoro de Anasagasti, de 15 de 
febrero de 1924. 
Planos: 
Teatro Cinema «Pavón». «Solar. Plano n.° 2». 
«Saneamiento, Plano n.° 3» 
«Cimientos y sótanos. Plano n.° 4». 
«Planta de butacas. Plano n.° 5» 
«Planta del bar. Plano n.° 6» 
«Anfiteatro. Plano n.̂  7» 
«Palcos segundos. Plano n.° 8». 
«Planta de cubiertas. Plano n.° 9» 
«Sección longitudinal. Plano n.° 10» 
«Sección transversal. Plano n.̂  11» 
«Fachada a la calle de Embajadores. Plano n.̂  12» 
«Fachada a la calle Dos Hermanas. Plano n.̂  13» 
«Planta del bar. Plano n.° 3-A» 
«Anfiteatro. Plano n.'' 4-A» 
«Planta de butacas. Plano n.° 2-A» 
Escala 1:100. 
Anasagasti da cuenta de haber terminado el edificio 
el 30 de marzo de 1925. 

49 
MONUMENTAL 

«1925. Expediente de D. Antonio Armenta como Ge
rente de la 'Gran Empresa Sagarra' para verificar 
obras de reforma en el 'Monumental Cinema' sito 
en la Plaza de Antón Martín». 
AV: 23-182-20, 
Se solicitó licencia para construir veinte palcos en 
el piso tercero, en 3 de octubre de 1925. 
«Memoria» del arquitecto Teodoro de Anasagasti, de 
31 de agosto de 1925. 
Plano: 
«Monumental Cinema. Palcos en el piso 3.°», 
Escala 1:50. 

50 
, IV. TECHOS Y EMBOCADURAS 

) TEATRO DEL LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO, 

Telón de embocadura. 
Aguada de colores. 1837. 389x339. 
Vicente Camarón. 

* Museo Municipal, I.N.: 2902. 
^ Proyecto de D. Vicente Camarón para la emboca

dura del Teatro del Liceo. Sólo se representa la mi
tad. Columnas abalaustradas que cobijan en una 
hornacina una escultura (la Comedia). La parte su-

, perior de la boca, en forma de arco muy rebajado 
y adornado con casetones exagonales entre moldu
ras. En el techo un resplandor con dos figuras aladas 
que coronan un medallón que representa el Liceo. 
En el arranque del arco dos geniecillos con cartela 
que dice: «LITERATURA». 

51 
TEATRO DE LA CRUZ. Telón de embocadura. 

Dibujos a pluma y tinta china. Mediados del si
glo XIX. 205x230 mm. y 175x233 mm, 
José Avrial y Flores. 
Museo Municipal, I.N.: 6574 y 6575. 
Sobre el antiguo Corral de Comedias, se levantó en 
1737 el Teatro de la Cruz. Desde 1807 D. Ángel María 
Tadey se ocupó de las decoraciones de telones para 
la pequeñísima escena de este teatro. En 1843 se rea
lizan obras de remodelación, ampliando la escena. 
Este diseño de J. Avrial es posterior a esta fecha. 
Cortinas y columnas enmarcan, junto con las mu
sas de la Poesía y la Música, una vista del Palacio 
Real de Madrid y de su entorno; sobre él, el escudo 
coronado de la Villa, 

52 
TEATRO. Techo. 

Dibujo a la aguada. Siglo XIX. 70x114 mm. 
Anónimo. 
Biblioteca Nacional (B. 6.410). 
Parte de techo de un teatro no identificado. En el 
centro, la Poesía, la Comedia y la Tragedia. A uno 
y otro lado, grupos de dramaturgos, cuyos nombres 
figuran al pie del dibujo. 

53 
«TEATRO DE S.A.R. LA INFANTA ISABEL». Techo. 

Oleo sobre lienzo. 1841. 0,667x0,475 m. 
Juan Comba. 
Firmado: «Juan Comba. 1841». 
Boceto para el techo del teatro del Palacio de S.A.R, 
la Infanta Isabel, actual Salón de Justicia. La com
posición, una barandilla abierta a un cielo fingido 
a la que se asoman grupos de figuras, está posible
mente inspirada en los frescos de Goya para San 
Antonio de la Florida. 
Col. Manuel Comba. 

54 
TEATRO MARAVILLAS. Telón. 

Arturo Mélida y Alinari. 
Oleo sobre lienzo. 0,650x0,685 m. 
Museo Municipal, I.N.: 4449. 
Al pie, manuscrito a tinta: «Boceto para el telón pin
tado por D. Arturo Melida, para el teatro Maravillas», 
Rodeada de drapeados de color verde, una vista de 
la actual plaza del Dos de Mayo, con la entrada al 
Parque de Monteleón y, al fondo, la iglesia de las 
Maravillas, sobre la cual unas figuras aladas hacen 
sonar trompetas de la Fama. A un lado y otro gru
pos de majos goyescos con armas, capotes, etc. 
Números y cuadrículas para su posterior realiza
ción. 
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55 
TEATRO DE LA ZARZUELA. Techo 

Litografía, 570x435 mm. 
V. Urrabieta. 
Museo Municipal, LN.: 4259. 
La campaña sostenida por los defensores de la crea
ción de una «ópera nacional», como Barbieri, Gaz-
tambide, Arrieta, Sa las . . . se hizo efectiva a prin
cipios de febrero de 1856 con la construcción de un 
gran local dedicado exclusivamente al género lírico: 
el Teatro de la Zarzuela. 
La construcción fue rápida y a mediados de agosto 
estaban concluidas ya las obras de albañilería del 
techo y de la sala. 
Entre los proyectos presentados para las pinturas 
del techo, fueron elegidos los ideados en cuatro me
ses por D. Manuel Castellanos. Eran cuatro grandes 
cuadros alegóricos sobre la Historia de la Música, 
La Poesía coronando a la Comedia y la Tragedia, 
España coronando a la Zarzuela y la Fama con sus 
genios preferidos. El ornato de lauras y candelabros, 
muy del gusto renacentista, fue realizado por D. Fran
cisco Tomé. 

56 
TEATRO DE LA COMEDIA. Telón de embocadura. 

Dibujo a lápiz y tinta. 770x520 mm. 
José Vallejo 
Museo Municipal, LN.: 2704. 
Se consagró este teatro, como su nombre indica, a 
la Comedia exclusivamente y fue inaugurado la no
che del 18 de septiembre de 1875. 
El telón, como las escaleras, tuvo que ser metálico, 
según las nuevas disposiciones del Reglamento. La 
embocadura, realizada por D. José Vallejo, fue uno 
de los trabajos más elogiados por la prensa del mo
mento. Estaba encuadrada por un marco dorado y 
plateado con decoración árabe para continuar el es
tilo seguido en todo el teatro. En los lados superio
res, una cornisa que servía de apoyo al arco de la 
embocadura y en la parte central, un medallón con 
las iniciales T.C. sobre un círculo rojo. Representaba 
el Templo de la Inmortalidad, por medio de un pór
tico jónico griego que rodeaba su estatua, alrededor 
de la cual figuraban agrupados los principales poetas 
y artistas dramáticos españoles. 

V. DECORADOS 

57 
«Himeneo». 
Dibujo a pluma y aguada sepia. 1650. 392x128 mm. 
Francisco Rizzi. 
Biblioteca Nacional (B. 459). 
Figura decorativa para una tramoya. Himeneo, algo 
ambiguo, coronado de laurel, con un hacha encen
dida en la mano derecha, sobre un gran pedestal, en 
cuyo dado se ve el Manzanares y el signo de Sagi
tario asaeteando al de Piscis. 

58 
«Colón ante el Rey Católico» (?) 
Dibujo a pluma y aguada sepia. 1650. 273x270 mm. 
Francisco Rizzi. 
Biblioteca Nacional (B. 460). 
Pinturas decorativas para una tramoya. El Rey Ca
tólico sentado en el trono, tiene a su derecha la fi
gura simbólica de América. Colón, arrodillado, pre
senta al Rey unos objetos que pudieran ser llaves. 
Detrás, Hércules y otra figura simbólica. Al fondo el 
mar y una carabela. La composición está encuadrada 
en un cuerpo arquitectónico formado por zócalo, 
adornado con delfines y un niño y las pilastras co
rrespondientes al lado derecho. 

59 
«Escaramuza entre indios y europeos». 
Dibujo a pluma y aguada sepia. 2.̂  mitad del si
glo XVII. 308x370 mm. 
Francisco Rizzi. 
Biblioteca Nacional (B. 457). 
Composición de aspecto teatral en la que las figu
ras de los «europeos», que parecen flamencos, salen 
de una ciudad portando banderas con la Cruz de 
San Andrés. En la parte superior derecha, la Virgen, 
en actitud de ayuda. Todo el conjunto va enmarcado 
por una embocadura decorada con geniecillos que 
sostienen cestos de flores. 

60 
Dibujo a pluma y aguadas de colores. 2.* mitad del 
siglo XVII. 332x379 mm. 
Francisco Rizzi. 
Biblioteca Nacional (B. 458). 
Escenografía para la sala de Comedias del Real Pa
lacio, en tiempo de Felipe IV. Entre columnas salo
mónicas que sostienen un entablamento con cornisa 
de grandes dentellones, se abre una portada por la 
que se descubre otra serie de columnas; segunda 
portada con la estatua de Apolo, que ocupa el cen
tro de aquel espacio y en último término el campo. 
En los intercolumnios, hornacinas con estatuas que 
representan la Primavera y el Otoño. Sobre la por
tada, gran cartela ornada con festones de flores sos
tenidos por niños. Todo profusamente adornado con 
guirnaldas, roleos, etc. 

61 
Dibujo a pluma. 2.̂  mitad del siglo XVII. 175x264 
milímetros. 
Biblioteca Nacional (B. 736). 
Embocadura que representa un jardín con fuente 
simbólica en el centro y sobre ella, entre nubes y 
resplandores, el león español con los dos mundos. 
Tanto la decoración como la embocadura son distin
tas en cada una de las dos mitades del dibujo. 

62 
Dibujo a pluma y aguada sepia. 2.̂  mitad del si
glo XVII. 380x151 mm. 
Biblioteca Nacional (B. 726). 
Entre dos machones, un nicho con la Prudencia. En
cima, entre enormes ménsulas, festones de frutas pen
dientes de un mascarón. En el centro del intradós, 
un lucernario fingido con balaustrada en perspectiva. 
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63 
Acuarela y tinta china. 1698. 
Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. 
Archivo. Patrimonio Nacional (sign. n." 1.413). 
Dibujo de la cortina o telón de fondo para la come
dia «Ypodamia y Pelope», de Sebastián Rejón, que 
se representó el 26 de julio (fiesta de Santa Ana) de 
1698, en el Coliseo del Buen Retiro. 
Inscripciones: 
«En este ángulo se pintó el Amor con arco y en 
lugar de flecha vna cinta que va hasta el Tiempo 
con estos versos latinos: 
«Témpora si volvunt Mariannae témpora cadent, Su-
mat amor clavunt témpora semper exunt». 
«En este ángulo se pintó el Tiempo en figura de vn 
viejo macilento, desnudo, con alas, y en la mano de
recha vn relox de arena y en la izquierda vna gua
daña». 
«Ecce datis pennis ipsse levamen. Cait». 
«En este ángulo se pintó vn niño con alas de ma-
ripossa con vna cinta o vanda y en ella este versso 
latino: 
«Si Pelopis poenis estorquebat corda Cupido». 
«Aunque tan ligero buela / no se pierde por ligero / 
que no es siempre ligereza / la prissa de los desseos». 

6 3 bis 
Condiciones de un fuego de artificio para unas fies
tas. 1727. 
Dibujo en tinta sepia. 427x305 mm. 
AV: 2-273-13. 
(El texto se reproduce en Catálogo: «100 documen
tos sobre teatro madrileño, 1582-1824», Doc. n.** 91). 

64 
Dibujo a pluma y tinta china. Mediados del si
glo XVIII. 229x291 mm. 
Luis González Velázquez. 
Museo Municipal, I.N.: 2873. 
Sótano con bóvedas que apoyan sobre pilares, arque
rías, escaleras. . . ; a la izquierda una puerta con ce
rrojo y una escalera que conduce al interior; al fon
do dos columnas salomónicas; en la de la derecha 
una cadena sujeta por una argolla de pilar. A la 
derecha, arco de medio punto ciego, con una fuente. 
En el pilón, la firma: «Luis BELAZQUEZ». 

65 
Acuarela. 1848. 330x420 mm. 
Enrique Philastre. 
Col. Clara Gangutia. 
Pintor escenógrafo natural de Burdeos. Los grandes 
triunfos que había obtenido en París, motivaron que 
fuese llamado a Barcelona en 1846, con motivo de la 
inuguración del gran teatro del Liceo, donde poste
riormente ejecutó pinturas para la sala y decoracio
nes para telones. Trasladado a Madrid, hizo para el 
Teatro Real el telón de boca, y el telón de maniobras 
que representa el Parnaso con Apolo y las musas co
ronando a los genios españoles. Suyas eran también 
más de cuarenta decoraciones para el Teatro de Pa
lacio que perecieron en el incendio que sufrió en 1853 
el Conservatorio de música. Este boceto para el Tea
tro Español lo realizó para el estreno de la tragedia 
«Saúl» en octubre de 1849. 

66 
Acuarela. 1853. 330x420 mm. 
Enrique Philastre. 
Col. Clara Gangutia. 
[Ver acuarela anterior], 

67 
Dibujo a la aguada de colores. Mediados del si
glo XIX. 256x420 mm. 
Francisco Aranda. 
Museo Municipal, I.N.: 2915. 
Se desconoce el destino de esta decoración, pero su 
autor, Francisco Aranda, pintor granadino y decora
dor, trabajaba para los teatros de Madrid a mediados 
de siglo. 
Es un interior de un salón suntuoso, de estilo Im
perio francés. Las enormes cortinas rojas dejan ver 
un salón adintelado con casetones en el techo; a los 
lados pilastras y columnas corintias sobre un basa
mento y rematadas por una cornisa con estatuas fe
meninas. AI fondo, una puerta adintelada que da pa
so a una habitación figurada por una ventana abierta. 

68 
Aguada en tonos sepia, 2.° tercio del siglo XIX. 
239x379 mm. 
Museo Municipal, I.N.: 1508. 
Boceto escenográfico, representando una bodega de 
profundos efectos de claroscuro, ya que la única luz 
que le llega es a través de un rayo luminoso que la 
atraviesa de izquierda a derecha. Los tonos sepia, 
los gruesos pilares, los toneles y temas nos hacen 
suponer una escenografía para un drama romántico. 

69 
«El Hijo de la Nieve= Acto I.**», 
Acuarela. 1890. 317x446 mm. 
Luis Muriel y López. 
Museo Municipal, I.N.: 6298. 
Boceto para un telón de fondo del Teatro de la Co
media, para la representación de «El Hijo de la 
Nieve». Muestra la Plaza de Oriente cubierta de nieve. 
En primer plano, las estatuas de los reyes, detrás, 
la estatua ecuestre de Felipe IV y el Palacio Real. 
En la cartulina un sello: «Luis Muriel / Pintor Esce
nógrafo Madrid». 

70 
«La Familia del Tío Maroma- (final acto 1.°)». 
Acuarela. 1890. 303x451 mm. 
Luis Muriel y López. 
Museo Municipal, LN.: 6299. 
Boceto para un telón de fondo para la representa
ción de «La Familia del Tío Maroma». Una cortina 
roja enmarca la composición; a la derecha, el arran
que del Puente de Toledo; al fondo, San Francisco 
el Grande y a la derecha, casas de escasa altura. 
Lius Muriel y López fue pintor, escultor, grabador y 
escenógrafo. Realizó varias decoraciones para el Tea
tro de la Zarzuela y para el de La Comedia y el 
techo y telón de embocadura del Circo de Price. 
[Ver acuarela, Museo Municipal, I.N.: 6298]. 
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71 
Acuarela. 1916. 355x556 mm. 
Amallo Fernández. 
Museo Municipal, LN,: 17.717. ^ 
Decorado para el escenario del Teatro Apolo en el 
estreno de la Zarzuela «El Asombro de Damasco», del 
maestro Luna, el 20 de septiembre de 1916. Su acción 
se inspira en un cuento de «Las Mil y Una Noches» y 
el libreto es de Alfonso Paso y Joaquín Abati. Posi
blemente sea el escenario del primer acto que se 
desarrolla en una plaza pública de Damasco, en la 
época del esplendor del Califato. 

72 
Oleo sobre lienzo. 0,264x0,385 m. 
Amallo Fernández. 
Col. Manuel Comba. 
Boceto de decorado para un telón de fondo del Tea
tro Real. 

73 
4 carbones y 1 cera. 1917. Entre 220x315 y 375x405 
milímetros. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Cinco escenografías para la comedia de Alejandro 
Dumas, «La Dama de las Camelias», estrenada en el 
Teatro Eslava en 1917. 

74 
Técnica mixta: gouache y acuarela. 1916. 300x480 mm. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Decorado para la escena final del último acto de 
una representación de «Don Juan Tenorio» en el 
Teatro Eslava en 1916. 

75 
Gouache, 1918. 360x590 mm. 
Manuel Fernández Botines. 
Col. Manuel Fernández Nieto. 
Una enorme cortina se abre a un jardín con un tem
plete de columnas salomónicas, que cobija una fuen
te en forma de figura femenina, 

76 
Gouache. 1920. 160x240 mm. 
Sigfrido Burmann con la colaboración de Fontanals. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Boceto escenográfico de un interior. Membrete: «Com
pañía cómico dramática de Gregorio Martínez Sie
rra». En la parte superior, dibujos de Fontanals. 

77 
Técnica mixta: gouache y carbón. 240x320 mm. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Boceto de decorado para la comedia de Gregorio 
Martínez Sierra, «Canción de Cuna», estrenada en el 
teatro Eslava en 1920, por su compañía. 

78 
Técnica mixta: carbón y gouache. 1920. 200x310 mm. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Boceto para una escenografía del Teatro Eslava. 1920. 

79 
Acuarela. 1920. 320x464 mm. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Escenografía para «América Fragante», espectáculo-
beneficio de Catalina Barcena, celebrado en el Tea
tro Eslava en 1920. 

80 
Acuarelas. 1920. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Tres decoraciones para el Teatro Eslava. 
1.—Exterior de un jardín. 135x185 mm. 
2.—Interior con biombo. 180x190 mm. 
3.—«Jardín japonés». 90x170 mm. 

81 
Acuarela. 1920. 197x255 mm. 
Manuel Pérez Barradas. 
Col. Manuel Collado y Julia Gutiérrez Caba. 
Boceto para una obra infantil en las que estaba 
especializado, dentro de la Compañía de Gregorio 
Martínez Sierra, en el Teatro Eslava. 
Manuel Pérez Barradas nace en Montevideo en 1890 
y muere en esta misma ciudad en 1929. Trabaja en 
el Teatro de Arte de Martínez Sierra desde 1919 
hasta su disolución en 1925. Sus realizaciones más 
destacadas fueron para las obras: «Kursaal» y «La 
Linterna Mágica». 

82 
Técnica mixta: carbón y gouache. 1921. 330x397 mm. 
Sigfrido Burmann y Fontanals. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Decorado para la comedia de Gregorio Martínez Sie
rra, «Don Juan de España», estrenada en el Teatro 
Eslava en 1921. 

83 
Técnica mixta: carbón y gouache. 1921. 350x460 mm. 
Sigfrido Burmann. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Decorado para «La maña de la mañica», obra de Ar-
niches, Abati y Marín, estrenada en el Teatro Esla
va en 1921. 

84 
Técnica mixta: carbón y gouache. 1922. 350x465 mm. 
Sigfrido Burmann con la colaboración de Fontanals. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo. 
Doce bocetos para la comedia poética, en tres actos, 
de Eduardo Marquina, «El pavo real», estrenada en 
el Teatro Eslava en 1922. 

85 
Aguada y tinta china. 233x335 mm. 
Manuel Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Decorado con figuras para la representación de la 
comedia de Lope de Vega «La Dama boba», estrena
da en el Teatro Español hacia 1925. 
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86 
Escayola policromada. 410 mm. de alto. 
Manuel Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Personaje principal del drama de Calderón de la 
Barca, «El Alcalde de Zalamea». Ataviado con un ta
bardo marrón, sombrero y bastón. 

VI. FIGURINES 
87 
APUNTES DE FIGURAS DECORATIVAS 

Dibujo a pluma. 2^ mitad del siglo XVII. 140x212 
milímetros. ( 
Biblioteca Nacional (B. 479). 
Cuatro figuras, tres de ellas jóvenes, con trajes con
vencionales de soldados romanos tal como solían di
señarse en el siglo XVII. El que está a la derecha, 
con casco alado, caduceo y libro, representa a Mercu
rio o al Comercio. Los otros dos con túnica y manto. 

p o 

«EL CÓMICO» 

Aguafuerte. 1871. 217x132 mm. 
Bartolomé Maura (del original de Velázquez. 1637). 
Museo Municipal, I.N. 11.906. 
El conocido «Pablillos de Valladolid» de Velázquez, 
en copia de Bartolomé Maura, que lo titula «El Có
mico». Y cómicos eran en realidad los bufones que 
en los siglos XVI y XVII españoles tenían un gran 
relieve cortesano. Quevedo comentaba al respecto: 
«Costumbre antigua de príncipes, tenerlos cerca de 
sí para su entretenimiento... quizá permisión de 
Dios, para que si los cuerdos no les dijesen las ver
dades, se las digan los locos para su advertimiento 
y para confusión de los otros . . . ». 

89 
«RAQUEL» 

Dibujo a tinta china y aguadas de colores. Si
glo XVIII. 216x150 mm. 
Luis Paret y Alcázar. 
Biblioteca Nacional (B. 1538). 
Se representa a la actriz, posiblemente Josefa Huer
tas, que hizo el papel de Raquel en la tragedia de 
Huertas, de este título. Declamaron esta tragedia en 
casa de Sancha, quien encargó sin duda a Paret di
bujos de todos los personajes. Raquel, ataviada con 
traje caprichoso, convencional, lleva tocado con tur
bante orlado de perlas y plumaje. En la mano de
recha un pañuelo y con la izquierda, accionando. 

90 
FIGURÍN PARA «El desdén con el desdén». 

Acuarela. 1777. 237x179 mm. 
Manuel de la Cruz. Col. «Trajes de España». 
Museo Municipal, I.N.: 2835. 
La actriz Doña María Josepha Huerta, dama de la 
compañía de los Chorizos. Viste traje lujoso, amarillo 
con enorme tontillo; peinado alto con plumajes y 

caireles. Entre las manos enguantadas sostiene un 
abanico; detrás, a la derecha, una silla, una mesa 
y un cortinón azul; a la izquierda arboleda; a los 
pies una alfombra. «El Desdén con el desdén», co
media castellana en verso, escrita por don Agustín 
Moreto y Cabana, probablemente en 1653, fue publi
cada en 1654. Su argumento está basado en la come
dia de Lope de Vega «Los milagros del desprecio», 
pero Moreto superó el modelo imitado. 
Pocas obras hay en el teatro clásico castellano tan 
bien concebidas y desarrolladas. El enredo es de una 
habilidad sorprendente; el diálogo es un dechado de 
ingenio y los caracteres aparecen con más vida y rea
lidad que los de cualquier otro autor contemporáneo. 

91 
«COMEDIANTE: SCARAMUCHE» 

Grabado, finales del siglo XVIII. 119x80 mm. 
N. Bonnart. 
Museo Municipal, I.N.: 13.551. 
«Scaramuccia», personaje de la Comedia del Arte 
italiana, fué creación del actor napolitano Tiberio 
Fiorilli, que se consideraba descendiente de un bulu
lú paisano suyo, Pasquariello. Estiliza y depura el 
tipo del capitán, toca la guitarra, canta, baila y es 
agudo y burlón. Ataviado a la usanza del siglo XVI 
español: gran sobriedad en líneas y detalles y auste-^ 
ridad también en el color, casi siempre negro. 
Lleva calzas muy ajustadas que llegan a la cintura, 
ropilla, capa abierta y corta, gorgnera y gorra de ter
ciopelo inclinada. 

92 
MIGUEL GARRIDO ' 

Grabado. Siglo XVIIL 165x100 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2506. 
[Ver grabado I.N. 2505]. 

93 
TRAJE DE TEATRO 

Grabado. Siglo XVIII. 242x169 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2539. 
En el siglo XVIII, la influencia política, mihtar y 
cultural de Francia se extiende por toda Europa, 
por lo que también el traje dominante en la Corte 
de Versalles es imitado en todos los países. 
El grabado representa una figura femenina con ves
tido a la francesa, corpino apuntado y amplio esco
te, rodeado de encajes y gasas, falda con paniers 
a codos, y volantes de encaje. El peinado alto, con 
muchos adornos de plumas, flores, cintas y aigrettes, 
y gran número de rizos y bucles. Los zapatos de 
seda o lino, de punta muy estrecha. 
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94 
JOSÉ ESPEJO en el «Careo de los Majos». 
Grabado. 1777. 300x200 mm. 
Juan de la Cruz. 
Museo Municipal, I.N.: 3097. 
El actor José Espejo vestido para el sainete de 
D. Ramón de la Cruz: «El Careo de los Majos». 
José Espejo nació en Cuenca en 1720. Representó to
dos los tipos de cómico, llegando a hacer «primeros 
galanes», «graciosos», «barbas» y «vejetes», con gran 
éxito en todos. Comenzó a trabajar en 1748 en Ma
drid, en cuyos teatros siguió constantemente hasta 
1792, año en que se jubiló. Trabajó en casi todos los 
sainetes de Ramón de la Cruz. Moratín habla de su 
gran talento en lo cómico vulgar. Murió en Madrid 
en 1797. 

95 
JOSEFA CARRERAS en el papel de «Violante». 
Acuarela. 1777. 180x240 mm. 
Manuel de la Cruz. Col. «Trajes de España». 
Museo Municipal, I.N.: 2834. 
Figurín para una comedia de capa y espada de 
D. Pedro Calderón de la Barca. La actriz aparece 
ataviada con saya negra, corpino encamado, manto 
negro recogido en la cintura, y plumas en el peina
do. En actitud declamatoria, lleva en la mano iz
quierda un abanico. 

96 
«CHINITA, cómico ridículo». 
Acuarela. 1777. 240x180 mm. 
Manuel de la Cruz. Col. «Trajes de España». 
Museo Municipal, I.N.: 2827. 
Figurín para el personaje de «Chinita» del sainete 
de D. Ramón de la Cruz «El Manolo». Ataviado de 
manera ridicula y desarrapada: en mangas de cami
sa, con la capa caida, calzón azul, calzas y camisa 
blancas y debajo una camiseta roja. 

97 
MARÍA ANTONIA VALLEJO, «La Caramba». 

Grabado. 1788. 190x280 mm. 
Manuel de la Cruz. Col. «Trajes de España». 
Museo Municipal, I.N.: 2496. 
[Ver xilografía, I.N.: 2785]. 

98 
«MIGUEL GARRIDO, en traje de gitano» 
Grabado. 290x190 mm. 
Juan Miguet (sobre un dibujo de Manuel de la Cruz) 
Museo Municipal, I.N.: 2505. 
Actor cómico del siglo XVIII. En 1773 llega a Madrid 
alcanzando grandes éxitos. Se le conoció como «El 
Príncipe de los graciosos». Ramón de la Cruz escri
bió para él varios sainetes: «La competencia de gra
ciosos», «Garrido celoso» y «Válgate Dios por Garri
do». El poeta Salas también le dedicó un epigrama 
después de su triunfo en la comedia «El diablo pre
dicador». Se mantuvo en la tradición de la escena 
española frente a la declamación francesa que los 
neogalos pretendían implantar en nuestra escena. 
Muere en 1807. 

99 
RITA LUNA, en la comedia «La esclava del Negro 
Ponto». 

Litografía. 248x194 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2497. 
[Ver grabado I.N.: 2498]. 

100 
JOAQUÍN CAPRARA, en el papel de Enrique, de «El 

Duque de Viseo». 
Litografía. 300x230 mm. 
«P. C. lo lit°». 
Museo Municipal, I.N.: 2507. 
Nace en Bolonia en 1770. Empezó la carrera militar 
pero en 1802 Máiquez le convenció para que forma
ra parte de su Compañía en el Teatro de los Caños 
del Peral. En 1831 fue nombrado profesor de Decla
mación en el Conservatorio. Muere en Cádiz en 1838. 
101 
ISIDORO MAIQUEZ. en «Ótelo», 

Litografía. 232x169 mm. 
Ribelles. 
Museo Municipal, I.N.: 2775. 
[Ver grabado I.N.: 2509]. 

102 
ISIDORO MAIQUEZ, en traje oriental, en «Ótelo». 

Litografía. 363x316 mm. 
J. Avrial y Flores. 
Museo Municipal, I.N.: 2510. 
[Ver grabado I.N.: 2509]. 

103 
ISIDORO MAIQUEZ, en el papel de «Osear». 

Litografía. 212x162 mm. 
Ribelles. 
Museo Municipal, I.N.: 2776. 
[Ver grabado I.N.: 2509]. 

104 
ANTONIO DE GUZMAN, en «La Pata de Cabra». 

Litografía. Mediados del siglo XIX. 237x186 mm. 
Bachiller. 
Museo Municipal, I.N.: 14748. 
[Ver grabado I.N.: 2508]. 

105 
BARBARA LAMADRID, en «Los amantes de Teruel». 
Litografía. 226x139 mm. 
Bachiller. 
Museo Municipal, I.N.: 14398. 
Bárbara Lamadrid Herbella, actriz española nacida 
en Sevilla en 1812. En 1833 se traslada a Madrid, 
presentándose al público en el Teatro del Príncipe. 
De 1837 a 1840 trabajó con Matilde Diez y poco des
pués fue contratada para actuar en el Teatro de la 
Cruz, junto a Carlos Latorre. Interpretó obras de 
Hartzenbusch, Zorrilla y Gertrudis Gómez de Ave
llaneda. Su último éxito fue «El sí de las niñas». 
Muere en Madrid en 1893. 
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106 
JERONIMA LLÓRENTE, en «Amantes y Celosos». 
Litografía. 300x220 mm. 
Museo Municipal, LN.: 2503. 
Actriz española, nacida en Madrid en 1815. A los 15 
años era ya actriz supernumeraria del Teatro del 
Príncipe. Empezó su carrera haciendo papeles de 
dama joven, en los que, quizás por su físico, nunca 
sobresalió. Grimaldi entonces la contrató para in-
terpertar un papel de vieja en «Amantes y celosos» 
y el mismo público que la había silbado la dedicó 
una gran ovación. Trabajó desde ese momento con 
Matilde Diez y Julián Romea y se convirtió en la 
actriz de carácter de mayor valía de la escena es
pañola. Se distinguió en las obras de Moratín y Bre
tón de los Herreros. 

107 
MATILDE DIEZ. 

Litografía. 267x209 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 4862. 
[Ver grabado I.N.: 2501]. 

108 
JOSÉ G A R C Í A LUNA, en «El Arte de conspirar». 
Litografía. Mediados del siglo XIX, 262x170 mm. 
Bachiller. 
Museo Municipal, LN.: 14397. 
Actor español, nacido en Madrid en 1798, Su genio 
artístico se adecuaba a todos los teatros y a todos 
los géneros. Se distinguió interpretando las comedias 
de Bretón de los Herreros y algunas otras, como 
«El Trovador», «García del Castañar», «La niña bo
ba» . . . Murió en Madrid en 1865. 

109 
Dibujos y aguadas. Desde 1851 a 1890. Entre 189x137 
y 40x38 mm. 
Juan Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Veinte apuntes para teatro (posiblemente para el 
teatro Lírico) de figurines, carteles y escenas de ac
tores entre bastidores. Algunos con anotaciones ma
nuscritas como «El Rey Midas», zarzuela en tres 
actos, «Nguyen-Tang-Doan primer embajador chino», 
«Robinson Crusoe» y «Pepe Hillo», tercer acto. 

110 
FIGURINES para el estreno de la zarzuela «Pan y 
Toros». 
Dibujos, Mediados del siglo XIX. Entre 207x265 y 
132x77 mm. 
Manuel Castellano y Federico de Madrazo. 1864. 
Biblioteca Municipal, C-Ms. 42. 
Serie de 31 figurines para el estreno de la famosa 
Zarzuela «Pan y Toros», de José Picón, con música 
de Francisco Asenjo Barbieri. Se estrenó en el Tea
tro de la Zarzuela el 22 de diciembre de 1864, con 
decorados de M, Bragaldi (primer acto), Ramón 
Romea (segundo acto) y Antonio Bravo (tercer acto). 

La conocida zarzuela fue, en su tiempo, entendida 
como un ataque a ciertos círculos cortesanos, y en 
cierto modo preanuncia el espíritu de la Revolución 
de Septiembre de apenas cuatro años más tarde. 
A la vista de la serie, los figurines pueden ordenar
se en dos grupos. El más abundante, de lápiz negro 
y tamaño más pequeño, parece, por su apurada y 
minuciosa técnica, de Madrazo; los de mayor ta
maño serían de Castellano. Algunos de ellos están, con 
toda evidencia, inspirados en obras del siglo XVIII, 
especialmente en algunos grabados de Manuel de 
la Cruz y ciertos cartones para tapices. 

111 
FIGURINES 

Dibujos con aguadas de colores. 1918. 
Juan Comba 
Col. Manuel Comba. 
Cinco figurines para la Compañía Mendoza-Guerrero, 
en una obra del siglo XII, como indica el autor. 
1.—«Miradores/conductores de las /engeñas / llevaban 

picas/palanquetas,/grandes marti-/llones y palas». 
222x161 mm. 

2.—«Juan de Vargas/Monasterio de S° Domingo de 
Silos/bajo relieve de Emaús». 235x170 mm. 

3.—«Sancho... /La túnica es abierta por/por ambos 
lados p* montar/ con mas comodidad./La aber
tura debe cubrirse/ por dentro por una tela/ ama
rilla clara, con pe-/queña cenefa». 238x174 mm. 

4.—Sin inscripción. 195x153 mm. 
5.—«Buscar el almófar / Hay q.-hacer / nueva adarga, / 

Con correa- / cinturón y garfio / para estirar la 
cuer- / da y el camiseto / de tela amarillo claro / o 
blusa con el escudo de Aragón». 195x147 mm. 

Se incluye fotografía del autor. 

112 
MARÍA ESPARZA 

Caricatura de la actriz María Esparza 
Acuarela. 1919. 246x115 mm. 
Manuel Fernandez de Villavicencio. 
Col. Manuel Collado y Julia Gutiérrez Caba 

113 
FIGURINES 

Óleos sobre tabla. 346x247 mm. 
Julio Romero de Torres 
Col. Manuel Collado y Julia Gutiérrez Caba 
Cinco figurines de teatro realizados para la actriz 
y bailarina María Esparza. 

114 
FIGURÍN para «El loco de Jiloca». 
Pluma y aguada. 1923. 320x220 mm. 
Rafael Pérez Barradas. 
Col. Concepción Sánchez Gabilondo 
Figurín para la función «El loco de Jiloca» estrena» 
da en 1923 en el Teatro Eslava. 
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115 
FIGURINES para «Las mocedades del Cid». 

Acuarelas. 450x310 mm. 
Manuel Comba. 
Col, Manuel Comba. 
Tres figurines para la comedia «Las Mocedades del 
Cid» de Guillen de Castro. El primero para el per
sonaje del Cid, otro para el de Alfonso VI con el 
escudo de León y Castilla en el pecho y un tercero, 
para un paje. 

116 
«ROMÁNTICO» 

Escayola policromada. 400 mm. de alto. 
Manuel Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Modelo de un personaje de la época romántica, em
bozado en una capa larga y pantalón de cuadros. 
La cabeza copia la de la escultura de Rosales, obra 
de Mateo Inurria. 

117 
FIGURÍN para «María Estuardo». 

Aguada y tinta china. 225x125 mm. 
Manuel Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Figurín para la obra de Schiller «María Estuardo». 
El personaje ataviado a la moda de la corte de En
rique IV: jubón de brocado con mangas trenzadas, 
gregüescos y medias atadas a la cintura, capa corta. 
Zapatos con altas suelas de corcho. 

VI. ESCENAS 

118 
«UN ESTANQUE EN EL BUEN RETIRO». 

Oleo sobre lienzo. Hacia 1660. 1,47x1,14 m. 
Juan Bautista Martínez del Mazo. 
Depósito del Museo del Prado. 
El Real Sitio del Buen Retiro, nueva residencia real 
concebida por el Conde Duque de Olivares en 1631, 
constaba de un amplio palacio al que rodeaban ex
tensos jardines, bosques, estanques, ermitas y case
ríos que dispuso para celebrar fiestas asombrosas. 
El estanque principal tenía en el centro una isieta 
oval en la cual se alzaba un teatro. 
Es una composición amplia y equilibrada, con pocas 
figuras, de técnica velazqueña. El paisaje es clásico, 
de influencia italiana. En primer término, una ba
laustrada; a la derecha, una estatua clásica de már
mol sobre un pequeño pedestal; a la izquierda dos 
figuras que el pintor ha introducido para aumentar 
el ambiente romántico de la escena y que recuerdan 
una escena del drama de Calderón: «El escondido 
y la tapada». Detrás, el gran estanque, en cuya su
perficie se reflejan las orillas y en donde navega 
un velero. 
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119 
«ENSAYO DE UNA COMEDIA». 

Oleo sobre lienzo. 0,38x0,51 m. 
Luis Paret y Alcázar. 
En una sala, adornada con un cuadro de toros y 
alumbrada por una lámpara, un caballero, con traje 
de 1600, declara arrodillado su amor a una joven; 
al fondo una dama se ocupa de una ropa; en el cen
tro una pareja de bailarines, a la derecha cinco fi
guras, entre ellas una niña. 
Museo del Prado. 

120 
EL ESTANQUE DEL BUEN RETIRO durante la re
presentación de la comedia de Calderón «Polifemo 
y Circe / los encantos de la Circe», en 1663. 
Modelo maqueta. Cartón, madera y yeso. 1,50x2,50 m. 
Luis Buendía. 1945. 
Museo Municipal. 
En 1663, ante Felipe IV, su mujer, el Conde Duque 
y la Corte, se representó esta comedia de Calderón, 
en el Estanque grande del Palacio del Buen Retiro, 
utilizándose como escenario la isieta central y sir
viéndose de navios y diversas tramoyas acuáticas, 
de Cosme Loti. La representación se prolongó desde 
las 4 de la tarde a 1 de la madrugada del día si
guiente. 

121 
FINAL del sainete «El Manolo», 

Grabado. Finales del XVIII. 194x274 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2541. 
Conocido sainete de Don Ramón de la Cruz escrito 
en 1768 y estrenado poco después en los dos teatros 
de la Corte, el del Príncipe y el de la Cruz. Por 
el enorme éxito de sus parodias de las tragedias fran
cesas y de las traducciones castellanas, fue un per
sonaje muy polémico dentro del mundo del teatro. 
El sainete representado en el grabado fue causa de 
acerbas críticas por parte de sus adversarios, que 
aprovecharon el fracaso de su obra «Don Quijote», 
acudiendo al escenario con otra, donde ridiculizaban 
a su enemigo. 
El «Manolo» iba en contra de todo el género trágico 
y criticaba el tono enfático y excesivo que dominaba 
en las imitaciones de la tragedia francesa, lo que 
puede muy bien apreciarse en la exageración de los 
gestos de los personajes de la estampa aquí repro
ducida. 

122 
ESCENA de «El sí de las niñas». 

Grabado al agua tinta. 1806. 274x126 mm. 
Pedro Vicente Rodríguez. 
Museo Municipal, I.N.: 3019. 
El 2 de Enero de 1806, se estrenó en el Teatro de la 
Cruz de Madrid, la comedia de D. Leandro Fernán
dez de Moratín «El sí de las niñas», obra atrevida 
y revolucionaria, fiel reflejo de las costumbres bur
guesas de su tiempo, que Moratín intentó corregir 
poniendo de relieve los prejuicios y resabios de la 
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sociedad de entonces. La comedia fue denunciada al 
Tribunal del Santo Oficio, por establecer el princi
pio de que las hijas podían elegir marido, en contra 
de la voluntad de sus padres, por lo que quedó prohi
bido durante mucho tiempo. 

123 
«PRIMER BAILE DE MASCARAS EN EL COLISEO 
DEL PRINCIPE». 

Grabado, Principios del siglo XIX. 350x490 mm. 
Carmona (sobre un dibujo de Mengs). 
Museo Municipal, I.N.: 2655. 
Después de un violento incendio que destruyó la to
talidad del Corral del Príncipe en 1802, se levantó 
en el mismo solar un nuevo teatro que inauguró la 
Compañía de Isidoro Máiquez. 
En 1821, durante las fiestas de Carnaval, se cele
bró un animado baile de máscaras. Para ello, se 
había colocado un tablado a nivel del escenario, sin 
haberse reconocido sus condiciones de seguridad. Las 
máscaras se lanzaron en brazos de Terpsícore y en 
ese momento se hundieron el tablado y el escena
rio, y multitud de bailarines de uno y otro sexo caye
ron a los fosos. Hubo bastantes heridos, pero el 
baile continuó. 

124 
«LA CONVERSIÓN» 

Litografía. 336x290 mm. 
Los Dos Amigos 
Museo Municipal, I.N.: 2547. 
El Teatro del Circo, comenzó a dar funciones con 
el nombre de Circo Olímpico y una compañía ecues
tre, de gimnastas y acróbatas, como lo muestra esta 
escena inventada y ejecutada por el Sr. Paúl, direc
tor, y la Sra. Leroux. 
En 1834 se reformó el local convirtiéndose en teatro 
de ópera italiana, de baile y teatro en verso. 

125 
«SURIPANTA SALIENDO DE LOS BUFOS» 

Oleo sobre lienzo. 0,40x0,28 m. 
José de Cala y Moya. 
Museo Municipal, I.N.: 2540. 
Firmado: « Cala ». 
Figura de mujer, ante la puerta de los «Bufos» de 
Arderius, cuyo rótulo se ve en parte. 

126 
ESCENA DRAMÁTICA 

Dibujo a lápiz. 2.*» tercio del siglo XIX. 490x320 mm. 
José Méndez. 
Biblioteca Nacional (B. 4289). 
Dos apuntes para la misma composición en un solo 
pliego. En un jardín, la dama, ofensora sin duda, 
se postra ante el sentido galán. 

127 
ESCENARIOS Y ACTORES DURANTE UNA RE
PRESENTACIÓN 

Dibujos. Desde 1860 a 1874. Entre 132x186 y 220x149 
milímetros. 
Mariano Fortuny. 
Museo de Arte Moderno de Barcelona, I.N.: 105.045, 
105. 046, 105. 051, 105. 057, 105. 056, 105. 058, 105, 059, 
105. 682, 105. 684. 
Nueve dibujos, apuntes y croquis de escenarios tea
trales y actores durante una representación. 

128 
«AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE» 

Oleo sobre lienzo. 1897. 0,630x1,021 m. 
Ángel Lizcano y Monedero. 
Firmado: «A. Lizcano/97». 
Museo Municipal, I.N.: 8.221. 
Reproduce la conocida escena de la obra de Federi
co Chueca, del dúo de las dos aguadoras en el Paseo 
de Recoletos. 

129 
«REPRESENTACIÓN DE LA DIVINA PILOTEA, 
AUTO DE CALDERÓN, EN LA PLAZA DE LA VI
LLA, MADRID 1918». 

Oleo sobre cartón. 0,275x0,405 m. 
Joaquín Muñoz Morillejo. 
Museo Municipal, I.N.: 4155. 
Vista de la plaza de la Villa con tribunas, una es
pecialmente lujosa, ante el Ayuntamiento, instaladas 
para la representación, que se celebra sobre un ta
blado ante la torre de los Lujanes. 

130 
LA VERBENA DE LA PALOMA 

Dibujo a tinta china. Principios del siglo XX. 230 x 
338 mm. 
Manuel Tovar. 
Museo Municipal, I.N.: 5330. 
Breve pieza, que goza hoy de más prestigio que nin
guna otra. Mereció elogios no sólo por su encantado
ra música de elegante estilo de mazurca y de popular 
sabor castizo, sino por su argumento excelente con-
densado por el letrista don Ricardo de la Vega. AI 
final queda el recuerdo de tres tipos magistrales: la 
tía deslenguada, el holgazán sentencioso y el galán 
enamorado y en torno a los tres, el bullicio y la 
vida de un pueblo altivo y señorial. «La Verbena de 
la Paloma», con su ambiente de vida real y popular, 
con su espontaneidad y ligereza, es un verdadero 
saínete tradicional. 

131 
LA VERBENA DE LA PALOMA 

Acuarela. H. 1940. 420x272 mm. 
Salvador Bartolozzi. 
Museo Municipal, I.N.: 6855. 
Escena de la famosa zarzuela de Chueca en un di
bujo de Bartolozzi. Nace Salvador Bartolozzi en Ma
drid en 1882. Creador de innumerables muñecos y 
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personajes que permanecen de forma definitiva en 
la historia de la literatura infantil y del arte de la 
ilustración, fue además decorador de teatro para 
niños. En los años 20 funda un guiñol en el teatro 
de la Comedia y hace decoraciones para las obras de 
Valle Inclán, como la «Farsa y licencia de la reina 
castiza». En el 39, la guerra mundial le impide estre
nar en París en el teatro Marguy su «Pipo y Pipa». 
Viaja a Méjico y organiza un teatro infantil en la 
Escuela de Bellas Artes. Muere en esta ciudad el 9 de 
julio de 1850. 

132 
VIL AUTORES, ACTORES Y ACTRICES 

MUERTE DEL CONDE DE VILLAMEDIANA 

Oleo sobre lienzo. 1868. 2,865x2,185 m. 
Manuel Castellano. 
Firmado: «Manuel Castellano' Madrid 1868». 
Museo Municipal, LN.: 3.064. 
Representa el momento de administrar los últimos 
Sacramentos al Conde de Villamediana, que yace 
herido en el suelo del portal del Palacio de Oñate. 
Tras su puerta, al fondo se ve el comienzo de la 
calle Mayor y las gradas de San Felipe el Real, su 
famoso mentidero, con numerosas personas comen
tando lo sucedido. 

133 
LOPE DE VEGA 

Oleo sobre lienzo. 0,63x0,46 m. 
Biblioteca Nacional. 
Nació en Madrid en 1562. Su gran obra fue la de 
crear un teatro español fuera de toda regla rena
centista. «El Arte nuevo de hacer Comedias», recoge 
toda esta nueva normativa: reduce a tres el núme
ro de actos, admite que lo trágico y lo cómico han 
de ir mezclados en la escena como en la vida y or
dena que cada personaje hable según su condición 
social. El teatro, además, no debe ser altisonante 
ni retórico, sino movido, directo y popular. 

134 
BOCETO DE LA CABEZA YACENTE DE LOPE DE 
VEGA 

Oleo sobre cartón. 0,24x0,32 m. 
Ignacio Suárez Llanos. 
Firmado: «Suarez Llanos». 
Museo Municipal, I.N.: 6595. 
Se representa la cabeza y el borde del féretro. Ofre
ce pocas diferencias con el cuadro LN. 3096; las ves
tiduras sacerdotales están aquí muy simplificadas y 
reducida al mínimo la decoración. 

135 
«SOR MARCELA DE SAN FÉLIX, HIJA DE LOPE 
DE VEGA, VIENDO PASAR EL ENTIERRO DE SU 
PADRE POR DELANTE DEL CONVENTO DE LAS 
TRINITARIAS DSCALZAS» 

Oleo sobre lienzo. 1862. 2,04x3,07 m. 
Ignacio Suárez Llanos. 
Firmado: «I. S. Llanos/ Madrid 1862». 
Museo Municipal, I.N.: 3096. 
Tras las rejas del Convento y acompañada de la 
Comunidad, presencia el cortejo fúnebre en el que, 
en féretro descubierto, llevan el cadáver de su padre. 

136 
CALDERÓN DE LA BARCA 

Oleo sobre lienzo. 0,64x0,61 m. 
Juan Alfaro. 
Biblioteca Nacional, 
Nació en Madrid en 1600. Domina, con Lope de Ve
ga, el gran teatro clásico español, pero, a diferencia 
de éste, toda su obra está sometida a sus creencias 
religiosas. Dios es la única Verdad, y así lo hace ver 
en «El Gran Teatro del mundo», «La vida es sue
ño» . . . , y su visión teatral de la lucha del espíritu 
le interesaba a un público profundamente religioso, 
como era el de su época. 

137 
TRASLADO DE LOS RESTOS DE CALDERÓN AL 
PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES 

Oleo sobre lienzo. 188L 1,30x2,01 m. 
Antonio Pérez Rubio. 
Dedicatoria: «A la Exma. Sra. Duquesa de Manza-
nedo le dedica este pequeño recuerdo el más hu
milde de sus servidores. A. Pérez Rubio». 
Museo Municipal. 
En 1881, con motivo del II Centenario de la muerte 
de Calderón, se organizaron diversos actos en su 
honor y se ordenó el traslado de sus restos desde 
la iglesia del Salvador al Panteón de Hombres Ilus
tres, que todavía en aquel año no estaba concluido, 
por lo cual, se llevaron provisionalmente a la iglesia 
de San Nicolás. Actualmente está enterrado en la 
iglesia de San Pedro de Sacerdotes Naturales de 
Madrid (calle de San Bernardo) por no haberse con
cluido el Panteón. 

138 
MAQUETA. Boceto para el monumento a D. Pedro 
Calderón de la Barca. 

Escayola y la escultura en barro cocido, sobre pea
na de madera. Baranda de hierro. 0,480x0,495x0,590 
metros. 
Figueras y Vila, Juan. 
Se trata del monumento erigido en la plaza de San
ta Ana. La estatua que lo culmina representa a Cal
derón, sentado y en actitud de meditar; tiene una 
pluma en la mano diestra, apoyada sobre el brazo 
izquierdo en cuya mano sostiene un libro. Tras él, 
descansando sobre el pedestal, un ángel que ostenta 
los atributos de la Fama. El pedestal tiene dos al-
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torrelieves en la parte superior que representan la 
Comedia y la Tragedia, quedando los otros dos la
dos para las inscripciones; la del anverso lleva: CAL-
DERONIDEj LA BARCA, la del reverso no se pu
so. Los bajorrelieves de la parte inferior hacen re
ferencia a las producciones del gran autor madrile
ño: «La vida es sueño», «El escondido y la tapada». 
y a uno de sus autos sacramentales. El cuerpo in
ferior lo forman tres gradas, y lo circunda una ba
randa de hierro. 

139 
TIRSO DE MOLINA 

Oleo sobre lienzo. 0,92x0,78 m. 
Biblioteca Nacional. 
Fray Gabriel Téllez nació en Madrid en 1571. Aunque 
no sólo escribió para teatro, su creación en este 
campo fue muy fecunda. Se le cuentan cuatrocientas 
comedias, como: «Don Gil de las calzas verdes», «La 
prudencia en la mujer», «El vergonzoso en palacio», 
«Marta la piadosa» y por encima de todo, como 
creador de la figura universal de «Don Juan». Fre
cuentaba mentideros, tabladillos y escenarios, lo que 
le valió severas amonestaciones del Consejo de Cas
tilla. 

140 
ACTORES Y TEATROS 

Grabados. 
Col. Manuel Comba. 
Serie de ocho grabados de la revista «La Ilustración 
Española y Americana»: 
1.—«Victorino Tamayo y Baus, Elisa Boldum y Ra

fael Calvo. Primeros actores en el Teatro Circo». 
1879. 175x230 mm. 

2.—«Fachada del Teatro de Moratín, en construc
ción». 1875. 210x300 mm. 

3.—«Matilde Die? y Antonio Vico, primeros actores 
en el Teatro Español». 1875. 150x210 mm. 

4.—«Julián Romea. Primer actor del Teatro del Prín
cipe. 1825». 240x175 mm. 

5.—«Emilio Mario, director de escena en el teatro de 
la Comedia». 1899. 250x175 mm. 

6.—«Teodora Lamadrid, gran actriz española». 183 x 
135 mm. 

7.—«Teatro Nacional de la Opera, durante una re
presentación». 350x490 mm. 

8.—«Joaquín Arjona, eminente actor español». 215 x 
165 mm. 

141 
MARÍA DEL ROSARIO FERNANDEZ, «La Tirana» 

Grabado. 1871. 276x195 mm. 
B. Maura. 
Museo Municipal, I.N.: 11905. 
Famosa actriz española del siglo XVIII, conocida 
con el apodo de «La Tirana» por ser esposa del 
actor Francisco Castellanos, a quien llamaban «El 
Tirano», ya que desempeñaba papeles de este carác
ter. Nació en Sevilla. En 1773 llegó a Madrid, donde 
fue admitida en el Teatro de los Sitios Reales, don
de se le dio el apodo con el que alcanzó gran fama. 

142 
MARÍA LADVENANT Y QUIRANTE, «La Divina Ma
ría» 

Grabado. 217x158 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 4858. 
Actriz española nacida en Valencia en 1741. Se da 
a conocer desde niña en los teatros de Madrid como 
«dama de música» tiple, pero enseguida pasó a ser 
una de las primeras intérpretes de nuestro teatro 
clásico, destacando por igual en el saínete, en la co
media y en el drama. 
Su carrera fue tan brillante como rápida. Se hizo 
autora y empresaria alcanzando gran éxito. Debido 
a sus triunfos, sus enemigas no cesaban de atacarla, 
a pesar de lo cual siguió en escena, pero murió muy 
joven, probablemente en Madrid en 1767. Fue elo. 
giada por grandes literatos de la época, como Mora
tín, Cadalso, etc. 

143 
MARÍA ANTONIA VALLEJO Y FERNANDEZ, «La 
Caramba» 

Xilografía. 192x119 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2785. 
Actriz española más conocida por «la Caramba». Na
ció en Motril en 1751. Se presentó por primera vez 
en la corte hacia 1776; ese mismo año entró como 
sobresaliente de música en la compañía de Manuel 
Martínez. La tonadilla y el saínete fueron desde el 
principio su especialidad, en donde obtuvo grandes 
éxitos. A finales de 1786, dejó la escena para dedi
carse a una vida de n:iortificación y penitencia. Mue
re el 10 de junio de 1787 en Madrid. 

144 
ISIDORO MAIQUEZ 

Grabado. 213x150 mm. 
Esteve (Del cuadro de Goya. 1807). 
Museo Municipal, I.N.: 2509. 
Nace en Cartagena en 1768. Estudió en París y de 
vuelta a Madrid, de acuerdo con el empresario de los 
Caños del Peral, abre este Coliseo en 1801 con la 
comedia «El celoso confundido». Representa después 
«La vida es sueño» y «Ótelo», quedando establecido 
que Máiquez era el mejor actor que España tenía. 
Pensador y estudioso, revolucionó la escena espa
ñola introduciendo numerosos cambios tanto en la 
figura, suprimiendo los gestos afectados e introducien
do una mayor naturalidad en sus actuaciones, así co
mo en la escena y en la estructura de los edificios. 
En 1817, publicó un «Reglamento sobre teatros», a 
causa de uno de cuyos artículos fue desterrado a 
Granada donde muere el 18 de marzo de 1820. Fue 
un hombre muy admirado por sus contemporáneos: 
Alcalá Galiano, Moratín, Dionisio Solís, Mesonero Ro
manos. El inglés Mr. Kemble y el francés Taima, le 
elogiaron en sus escritos. 
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145 
RITA LUNA 
Grabado. 127x73 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2498, 
Actriz española, nacida en Málaga el 28 de abril 
de 1770. En 1789 fue contratada para actuar en la 
compañía de Martínez que funcionaba en el Teatro 
del Príncipe. En 1797 ejecuta en el Teatro de la Cruz 
«El desdén con el desdén» de Moreto, «La casa con 
dos puertas» de Calderón, «El vergonzoso en pala
cio» de Tirso y la «Estrella de Sevilla» de Lope. 
En 1804, después de numerosos éxitos, elevó un me
morial a los comisarios de Teatro anunciándoles su 
retirada de la escena y pidiendo su jubilación. Se 
retiró a El Pardo y vivió alejada del teatro hasta 
su muerte, ocurrida en Madrid en 1832. 

146 
ANTERA BAUS 
Grabado. 1820. 362x293 mm. 
Vicente Camarón. 
Museo Municipal, LN.: 2499. 
Nació en Cartagena a fines del siglo XVIIL 
Fue dama primera en la compañía de Máiquez. Tra
bajó en «Ótelo» y en la tragedia «Virginia». Fue 
maestra de su hermana Joaquina. Representó sobre 
todo la antigua comedia española, en la que brilló 
de modo especial. Se la cita también como sin rival 
en «La escuela de los maridos». Tenía once años 
cuando comenzó a representar. Se casó con otro 
actor, Bernardo Gil, y se retiró del teatro, ya viu
da, en 1836. 

147 
ANTONIO DE GUZMAN 
Litografía. 260x193 mm. 
Anónimo. De la Revista «El Museo Artístico y Li
terario». 
Museo Municipal, LN.: 2508. 
Nace en 1786. Se dedicó primero a la pintura. En 1815 
figuró como «gracioso» en la Compañía de Máiquez 
y más tarde fue profesor del Conservatorio. Muere 
en Madrid en 1857, 

148 
CARLOS LATORRE 
Litografía. 296x220 mm. 
Bachiller. 
Museo Municipal, LN.: 2512. 
Actor dramático, nace en la ciudad de Toro en 1799. 
Tuvo que vencer grandes obstáculos para represen
tar el papel de «Ótelo» en el Teatro del Príncipe 
en 1824. Representó también el difícil papel de «Edi-
po» de la tragedia de Don Francisco Martínez de la 
Rosa. Trabajador y enamorado de su arte, hizo un 
profundo estudio de las pasiones humanas, de la so
ciedad y de la historia. En 1832 fue nombrado maes
tro de Declamación del Conservatorio de Madrid. Al
canzó grandes éxitos en París con el «Hamlet» de 
Shakespeare. Aunque sus mayores triunfos los obtu
vo en el género dramático, no por eso dejó de re
presentar la comedia con gran perfección. Muere en 
Madrid el 11 de octubre de 1851. En 1911 sus restos 
pasaron al Panteón de Hombres Ilustres. Estrenó en 
el papel estelar «Don Juan Tenorio», de Zorrilla. 

149 
CARLOS LATORRE 

Oleo sobre lienzo. 0,690x0,570 m. 
José Gutiérrez de la Vega. 
Museo Municipal, I.N.: 7460. 
Retrato del actor; busto ligeramente vuelto hacia su 
izquierda, traje oscuro, cuello blanco. Toda la pin
tura muy oscura de forma que destaca únicamente 
la cabeza, como nota de color. 

150 
JOAQUINA BAUS • 

Litografía. 272x202 mm. 
Museo Municipal, I.N.: 10.479. 
Famosa actriz española, nacida en Madrid, se la 
consideró la heredera de Rita Luna. Madre del in
signe autor dramático Manuel Tamayo. Trabajó con 
Valera en el Teatro del Circo de Madrid en 1844. 
Estrenó varias obras de su hijo: «Genoveva de Bra
bante» y «El 5 de agosto», con gran éxito. Sus cam
pañas artísticas, desde su matrimonio con Tama
yo (1828), en provincias y en Madrid, le dieron enor
me fama. 

151 
TEODORA LAMADRID 

Oleo sobre lienzo. 0,735x0,550 m. 
Museo Municipal, I.N.: 8232. 
Retrato de cuerpo entero de la actriz, en el drama 
«Adriana Lecouvrer». Parece copia de la litografía 
pintada por Federico de Madrazo, en Madrid y li
tografiada por León Noel, en París, en 1852. 

152 
JULIÁN ROMEA 

Litografía. 297x220 mm. 
Bachiller. [De un dibujo de Federico Madrazo]. 
Museo Municipal, I.N.: 2511. 
Julián Romea Yanguas, nace en Aldea de San Juan, 
Murcia, en 1813. Su entusiasmo por las obras dra
máticas de los clásicos del siglo XVIII le aficionaron 
al teatro, al que se dedicó tomando como maestro al 
celebrado Carlos Latorre. Fue marido de la actriz 
Matilde Diez. Pronto aparecieron ambos en las ta
blas del Teatro del Príncipe, logrando grandes éxi
tos. Cultivó todos los géneros dramáticos. En 1858 
escribió una obra titulada «Ideas generales sobre 
el arte del teatro» y en 1866 «Los héroes en el 
teatro, reflexiones sobre la manera de representar 
la tragedia». También se distinguió como poeta lí
rico. La última obra que representó fue «Casa con 
dos puertas». Murió en Loeches el 10 de agosto 
de 1868. 

153 
«GERONIMA» (Jerónima Llórente) 

Litografía. 1840. 229x203 mm. 
Bachiller. 
Museo Municipal, I.N.: 19465. 
[Ver grabado LN. 2503]. 
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154 
MATILDE DIEZ 
Litografía. 238x185 mm. 
Bachiller. 
Museo Municipal, I.N.: 2501. 
Actriz española nacida en Madrid en 1818. Desde los 
9 años estuvo en escena obteniendo grandes éxitos 
y en 1834 Grimaldi la contrata para actuar en Ma
drid en el Teatro del Príncipe. En 1836 se casa con 
Julián Romea y desde este momento actúan juntos 
formando la famosa compañía, Romea-Diez, siendo 
reclamados por todos los teatros de España. De 1840 
al 46 estrenan «La escuela de las coquetas» de Aribe, 
«La segunda dama duende» de Ventura de la Vega 
y numerosos dramas románticos. Poco tiempo des
pués Matilde viaja a América, recorriendo con gran
des triunfos desde La Habana a México. Vuelve a 
Madrid y trabaja con Romea en el Teatro Circo 
y en el Teatro del Príncipe con Catalina. Interpretó 
con gran maestría todo el repertqrio de los grandes 
clásicos: Lope, Tirso, Calderón, los dramas de Zo
rrilla y García Gutiérrez, las tragedias de Tamayo 
y Gertrudis Gómez de Avellaneda, los saínetes de 
D. Ramón de la Cruz. . . Se retira de la escena 
en 1875 y obtiene la Cátedra de Declamación del 
Conservatorio a la que se consagró los últimos años 
de su vida. Muere en Madrid el 16 de enero de 1883. 

155 
«VENTURA DE LA VEGA LEYENDO UNA OBRA 
A LOS ACTORES DE LOS TEATROS DE MADRID» 

Oleo sobre lienzo. 1,05x2,49 m. 
Antonio Esquivel. 
Museo Romántico. Inv.: 76, año 1959. 
Se ha supuesto que se trata de «El hombre de 
mundo», de Ventura de la Vega, estrenada en el 
Teatro del Príncipe en 1845 por Julián Romea, Ma
tilde Diez, Teodora Lamadrid, Antonio Guzmán, Flo
rencio Romea y Mariano Fernández. Sólo parece 
segura la identificación del autor y Julián Romea, 
sentado a la derecha; acaso también Carlos Latorre, 
el actor que estrenó el «Tenorio», de Zorrilla, de pie 
en el extremo derecha. La citada obra, que sólo tiene 
siete personajes, no se leyó en el teatro, sino en 
casa del poeta Patricio de la Escosura. Probable
mente no se refirió el pintor a una lectura determi
nada, sino que buscó un pretexto para retratar a los 
actores de los teatros de Madrid. 

156 
FRANCISCO ASENJO BARBIERI, de la «Galería del 
Periódico La Zarzuela» 
Litografía. 280x190 mm. 
González y Martín (sobre un dibujo de Vallejo). 
Museo Municipal, I.N.: 2.513. 
Compositor español, nace en Madrid en 1823. Des
pués de haber hecho excelentes estudios literarios 
y científicos, se dedica por completo a la música. 
Estudió piano con Albéniz, clarinete con Broca, can
to con Saldoni y composición con Carnicer. Sus pri
meros contactos con el mundo del arte no fueron 
fáciles. Tras ser pianista de café, copista, corista, 
apuntador, maestro de co ros . . . , escribe su prime

ra ópera: «II Buontempore» en 1848, que no puede 
ser representada. Poco después comenzó a estar en 
boga la zarzuela grande, que hasta entonces no ha
bía sido más que una ópera italiana sin recitados, y 
Barbieri, comprendiendo que aquello no tenía de 
español más que el nombre, proyectó un vasto plan 
que constituiría el fundamento de la música dramá
tica española. Su primera obra «Gloria y peluca» 
(1850) ya responde a esta idea, y va ar ser también el 
punto de partida del gran autor, por la calurosa aco
gida del público y por la popularidad que adquiere. 
Barbieri supo cómo hacerse con el alma del pueblo y 
con la posteridad, porque dotó a España de una obra 
artística y castiza. Fue buen compositor, historiador, 
notable director de orquesta y brillante escritor. Mu
rió en Madrid en 1894. 

157 
TOMAS BORRAS 

Oleo sobre lienzo. 1947. 0,901x0,751 m. 
Aurora Lezcano, 
Fdo.: «A. Lezcano». Al dorso: «TOMAS BORRAS / 
POR A. Lezcano / 1947». 
Museo Municipal, s/n. (Donado por testamento de 
Borras al Museo). 
Media figura, casi de frente, medio embozado en 
una capa española de color pardo, con alamares de 
plata, en la que descansa el brazo derecho, que
dando esa mano ante el pecho. 

VIII. VARIA 
158 
VIRGEN DE LA NOVENA 

Oleo sobre lienzo. 
(Copia de Bayeu). 
Parroquia de San Sebastián. 
El lienzo de la Virgen de la Novena, llamada en 
un principio del Silencio, se veneraba en una hor
nacina de la casa de Don Pedro Beluti, en la calle 
del León, La actriz Catalina Flores, cuya hija, Bernar
da, estaba tullida, hizo una novena a Nuestra Señora. 
Al sanar la inválida, los cómicos acordaron formar la 
Congregación de la Novena y llevaron la milagrosa 
imagen a la parroquia de San Sebastián, donde le 
dispusieron una capilla el año 1624. 

159 
LA COMEDIA Y LA TRAGEDIA 

Dibujo a lápiz y tinta china. Siglo XVIII. 285x369 
milímetros. 
Anónimo. 
Biblioteca Nacional (B. 2.064). 
La Comedia, la Tragedia, Pegaso, amorcillos y o\>' 
jetos simbólicos amontonados por el suelo. Detrás, 
en un pedestal, un amorcillo que, echado sobre un 
delfín, toca la lira. Fondo campestre con el templo 
de la Inmortalidad, el sol naciente y el águila de
jando caer coronas de laurel. 
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160 
TALIA 

Dibujo a pluma y aguada de colores. 2.'' mitad del 
siglo XVIII. 197x137 mm. 
Luis Paret y Alcázar. 
Biblioteca Nacional (B, 1430). 
Teniendo en cuenta que la Comedia deriva de las 
fiestas de Baco, llamadas dionisíacas campestres, se 
comprende que Talía se convirtiera en musa de la 
Comedia, que es la significación única con que la 
conocieron los romanos y con la que figura en la 
simbología moderna. La Talía teatral se representa 
por lo común coronada de hiedra y con máscara 
en la mano, además de cayado. 

161 
LA TRAGEDIA 

Dibujo a pluma y aguada. 2.̂  mitad del siglo XVIII. 
90x83 mm. 
Antonio Carnicero. 
Biblioteca Nacional (B. 925). 
Los antiguos personificaron la tragedia en la musa 
Melpómene, cuyos atributos eran un cetro, una más
cara y un puñal o una espada. Algunas veces iba 
calzada con coturnos. 

162 
ESCENA DE LA COMEDIA DEL ARTE 

Porcelana. Plato policromado, pasta dura. Hacia 1779. 
Diám. 250 mm. 
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, 1.* época. 
Museo Municipal, I.N. 3783, 
Colombina, personaje de la antigua comedia italia
na, hija de Casandra y de Pantalón, amante de Ar
lequín, a quien se disputan Pierrot y Leandro. De 
Italia pasó en 1683 a Francia, y más tarde a las es
cenas de pantomima, aunque conservando su carác
ter y su indumentaria. 

163 
ESCENA DE LA COMEDIA DEL ARTE 

Porcelana. Bizcocho blanco, mate. Hacia 1804. 210 
milímetros. 
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. 2.̂  época. 
Museo Municipal, I.N. 3469. 
Pantalón está sentado sobre el mascarón del arran
que de una escalera. Junto a él, una mujer trata de 
sorprenderlo, sigilosamente y mirando hacia el lado 
opuesto, temiendo ser descubierta. Pantalón tipo de 
la comedia italiana, originario de Venecia, es un 
viejo libidinoso y avaro, víctima de todos los arle
quines de Italia. El Pantalón de la Comedia italiana 
corresponde al barba de la española. 
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164 
ESCENA DE LA COMEDIA DEL ARTE 

Porcelana. Bizcocho blanco, mate. Hacia 1804. 235 
milímetros. 
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. 1^ época. 
Museo Municipal, I.N, 3473. 
En 1450, el bolones Croce creó para la Comedia del 
Arte la figura de Pierrot, personaje cómico, criado 
del señor Pantalón y galán siempre desairado de 
la frivola Colombina, con la que comparte esta es
cena. Colombina, sentada en el arranque de una es
calera, sostiene en su brazo derecho un pequeño 
perro faldero y mira con desdén a Pierrot, de pie 
a su lado. 

165 
TALIA 

Porcelana. Bizcocho blanco, brillante. Hacia 1770. 365 
milímetros. 
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. 1.̂  época. 
Museo Municipal, I,N. 3505. 
Talía es una de las nueve musas del Parnaso y re
presenta la Comedia. Matrona en pie, con manto 
recogido sobre el brazo izquierdo. Lleva pendiente 
del cuello un joyel en forma de careta y las manos 
abiertas hacia arriba. 

\ftCt 

LA TRAGEDIA 

Dibujo a lápiz. Transición del siglo XVIII al XIX. 
281x324 mm. 
Manuel Salvador Carmena. 
Biblioteca Nacional (B. 1956). 
[Ver dibujo B.N. (B. 925)]. 

167 
REINA DE LA COMEDIA 

Dibujo a tinta china. Siglos XVIII-XIX. 83x64 mm. 
Biblioteca Nacional (B. 6922). 
La Reina de la Comedia, con corona y manto con 
franja de castillos y leones. En la mano izquierda 
un ramo de flores. 

168 
«LA LOLA» 

Cerámica vidriada polícroma. 0,490 m. de alto. 
P. Peyró. 
Museo Municipal, I.N.: 3431. 
Mujer madrileña, de cuerpo entero, de pie, ataviada 
con amplia larga falda, mantón alfombrado y pañue
lo blanco a la cabeza, es decir, como se acostumbra 
a representarlas desde finales del siglo pasado. Per
sonaje de varias zarzuelas y saínetes costumbristas 
madrileños. 
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169 
SAN FELIPE EL REAL 

Dibujo a lápiz. 2.* mitad del siglo XIX. 222x321 mm. 
Manuel Castellano. 
Biblioteca Nacional (B. 3010). 
Fachada de San Felipe el Real, destruido en 1839, 
con el mentidero de los representantes y las cova
chuelas. 

170 
GRADAS DE SAN FELIPE / PROYECTO-BOCETO / 
Modelo-maqueta en cartón, madera y yeso policro
mado. 0,70x0,53x0,78 m. 
«Lvis Bvendia», 
Museo Municipal. 
Representa las fachadas principal, la que forma án
gulo con ella, y la lateral del Convento de San Fe
lipe el Real, situado a la entrada de la calle Ma
yor, junto con el amplio atrio, las gradas y las 
covachuelas bajo el mismo, que era conocido por 
el nombre de «el mentidero», uno de los lugares de 
reunión y de contratación de comediógrafos y co
mediantes de la época. Haciendo honor a este nom
bre, hay profusión de grupos de personas charlando 
y comentando, ataviadas según la moda y costum
bres del siglo XVII. 

171 
BOCETO del remate para el monumento a los «Sai
neteros madrileños». 
Bronce, con pedestal de madera. 0,260x0,255x0,375 m. 
Lorenzo CouUaut Valera. 
Museo Municipal, Donativo de D.'' María Lidya Mar
tínez Peláez, en nombre de sus hermanos, D. Anto
nio Casero y esposa. 
Forman el grupo un chispero y una manóla de fina
les del siglo XVIII y otra pareja típica del Madrid 
castizo del pasado siglo, que rememoran dos épocas 
bien caracterizadas del género que se trata de evo
car y enaltecer: la de su origen y la de su flore
ciente resurgimiento. En el monumento, emplazado 
en la calle de Luchana, este grupo corona un pe
destal cilindrico, al que se adosan cuatro cuerpos sa
lientes que sirven de basamento a los bustos de los 
ilustres autores D. Ramón de la Cruz y D. Ricardo 
de la Vega y de los maestros Barbieri y Chueca. 

172 
PROGRAMA 

Grabado. 1815. 280x180 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 2542. 
En un muro y coronado por la Fama se presenta al 
público, el programa de una función de teatro, a 
beneficio de la señora Antonia Fuentes, el 4 de di
ciembre de 1815. 
Antonia Fuentes fue una actriz española del siglo 
XVIII de casitodo, como solía decirse en su tiempo. 
Muere en 1776. 

173 
«EL GRAN GALEOTO» 

Litografía. 1885. 475x678 mm. 
«Cabrero». 
Museo Municipal, I.N.: 11007. 
Nueve viñetas, resumen caricaturesco de la obra «El 
Gran Galeoto» de José de Echegaray, cuya caricatura 
aparece en la primera viñeta junto al título de la 
obra. Son ilustración de un periódico. 

174 
BARBIERI EN «PAN Y TOROS» 

Litografía. 296x234 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 4868. 
Caricatura del compositor, dormido, con la batuta 
en la mano y público alrededor. Es un cartel de su 
zarzuela «Pan y Toros», estrenada en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid el 22 de diciembre de 1864. Con 
texto de José Picón, la acción se desarrolla en el 
reinado de Carlos IV, situando los hechos en la go
yesca Quinta del Sordo. 

175 
«LA TIRANA». 

Litografía. 380x280 mm. 
Santos González (sobre dibujo de Ortego). 
Museo Municipal, I.N.: 3020. 
Cartel para la composición: «Las Castañeras Pica
das» de Barbieri sobre el saínete del mismo nom
bre de D. Ramón de la Cruz. 

176 
EL CARNAVAL Y EL TEATRO 

Dibujo. 319x223 mm. 
Juan Comba. 
Col. Manuel Comba. 
Alegoría del Carnaval y el Teatro. Se representan 
tres ambientes: un escenario de títeres, un salón 
con una fiesta de máscaras y el carnaval en la calle. 
Todo rodeado de figuras de la Comedia del Arte, 
duendes, salvajes y máscaras. 

177 
«HISTORIA DE LA MAXICOMEDIA DEL DIABLO 
BERDE» 

Dibujo a tinta china. 1830. 199x193 mm. 
Urbano de Castro. 
Museo Municipal, I.N.: 2903. 
Dibujo original para un pliego de aleluyas de 24 vi
ñetas. Narra la historia de Azendai que por me
dio del Diablo Berde consigue el amor de Zaida. 
Ali, quiere deshacer este amor aliándose con su ge
nio protector pero el Diablo Berde no se lo permite. 
Es un cuento de influencia oriental, posiblemente 
sacado de los «Cuentos de las Mil y Una Noches». 
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178 
ALELUYAS DE TEATRO 

1.—El Joven Telémaco. 372x276 mm. Mares y Comp. 
2.—Los Infiernos de Madrid. 443x310 mm. R. Ra

mírez. 
3.—Don Juan Tenorio. 440x300 mm. Hernando S. A, 
4.—Teatro Social. 440x300 mm. Hernando S. A. 
5.—Los Novios de Teruel y los bufos madrileños. 

440x300 mm. Hernando S. A. 
6.—Vida y hecros de D. Pedro Calderón de la Bar

ca. 440x300 mm. Hernando S. A. 
Todas de 48 viñetas. 

Museo Municipal, LN.: 3021, 7711, 20896, 20938, 20964 
y 20970. 

179 
COLECCIÓN DE PERSONAJES CONTEMPORÁNEOS 
Fotografías. 275x310 mm. 
Anónimo. 
Museo Municipal, I.N.: 5301. 
Composición fotográfica de etiquetas publicitarias del 
«Champagne CODORNIU», que solían ser retratos co-
leccionables de personajes célebres. Entre los aquí 
representados figuran importantes actrices de tea
tro: Enriqueta Palma, Teresa París, Rosario Pino, 
Matilde Rodríguez, Concepción Ruiz, María Tubau, 
Balbina Valverde . . . 

180 
«ÁLBUM N.° 3. J. LAURENT. Fotógrafo de S.M.» 
Álbum de fotografías. Fines del siglo XIX. 630x270 
milímetros. 
J. Laurent. 
Museo Municipal, Z4. 
Álbum n.° 3 del archivo fotográfico de J. Laurent, 
con 270 retratos de diferentes personalidades, polí
ticas, militares, artistas plásticos y del mundo del 
espectáculo. 

181 
ÁLBUM 
Álbum de Fotografías. N.« 1. 1898. 
«Fototipia de S. Laurent y C.*». 
Col. Fernando Delgado Cebrián. 
Dieciséis fotografías de actrices, de la colecciónn: 
«Nuestras actrices / Fotografías de Lorner». 

182 
ÁLBUM 
Álbum de Postales, Finales del siglo XIX. 
Col. Femando Delgado Cebrián. 
Fotografías coloreadas, de actrices, con un verso 
manuscrito de Sinesio Delgado en cada una de ellas. 

18*) 
ÁLBUM 
«Para Julia». 
Álbum fotográfico. 
Col. Femando Delgado Cebrián. 
Dedicado por la actriz Balbina Valverde a su hija 
Julia, conteniendo fotografías de la actriz a lo lar
go de su extensa carrera artística, con orlas y dibu
jos de distintos artistas. 

184 
ÁLBUM 
Álbum de la actriz Balbina Valverde. 
Encuadernado en terciopelo morado, con cantoneras, 
broche e iniciales de plata. 
Col, Fernando Delgado Cebrián. 
Colección de retratos, dibujos, autógrafos, críticas y 
dedicatorias impresas de la actriz Balbina Valverde. 

185 
COLLAGES 

Láminas compuestas por cromos de cajas de cerillas. 
1.—Actores de Teatro. Gremio de Fabricantes de Fós

foros de España. 
2.—Compañía de Zarzuela. Cerilla Fina, Francisco 

Pérez, Lucena, n.° 8. Sevilla. 

186 
ABANICO 
Hueso, nácar y papel. 220x410 mm. 
Varillaje de nácar calado, país de papel con graba
do en colores. 
Col. Fernando Delgado Cebrián. 
Eñ el anverso, en la parte central, verso autógrafo 
firmado por «Serafín y Joaquín» [Alvarez Quintero]. 
El reverso, liso con orla plateada. 

187 
ABANICO 

Para la actriz Balbina Valverde. 
Madera, corteza de árbol. 
Varillaje de madera. Dibujo original en rojo. 
Col. Fernando Delgado Cebrián. 
En el anverso, la dedicatoria: «A LA EMINENTE 
ACTRIZ / BALBINA VALVERDE». En el reverso, 
firmado: «DEMOCRITO». 

188 
VITRUBIO POLION, Marco 
Les dix livres d'Architecture de Vitruve, corrigez et 
traduits nonvellement en Fran^ois, avec des notes et 
des figures. A Paris, chez Jean Baptiste Coignard, 
1673. 9 h., 325 p. con lám., 8 h., grab. 43 cm. Piel con 
hierros dorados. 
Col. Joaquín Roldan. 

189 
«RUEDA DE TORMENTAS» 
Metal y madera. Siglo XIX. 0,80 m. diám.xl,25 m. 
de alto. 
Museo Municipal, LN. 1769. 
Bombo relleno de postas en forma de rueda utili
zado en el teatro para simular tormentas, lluvias, 
terremotos y mareas. 
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IX. MANUSCRITOS, LIBROS, PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS • -

COMEDIAS 

«1622. Las comedias q. se an hecho en el Quarto de 
la Rey* nra. sra». 
«1622. A quatro del mes de octubre, partió Su Ma-
jestad del Rey nuestro señor para San Lorenzo y 
Valsay, y desde los ginco deste dicho mes comenta
ron las comedias que sean representadas en el Quarto 
de la Reyna nuestra señora, domingos y juebes y 
las fiestas yntermedias». 
Los «autores de comedias» fueron Pedro Valdés y 
Alonso de Olmedo. 
Sigue relación de las comedias. 
Archivo Patrimonio Nacional (Caja 11744. Exp, n.° 7). 

CARTA DE PAGO 

«Madrid 20 de septiembre. 1622». 
«Don Juan de Losada. Sobre la paga de 900 rs. a 
Christóual Ortiz por 3 comedias. Di villete a Her
nando Ortiz, aposentador de Palacio, para el maestro 
de la Cámara para estos 900 rs. por quenta de lo 
que le yrá librado en la nómina de la (sic) dinero 
de agosto 1622». 
Archivo Patrimonio Nacional: Sección Administrati
va, Espectáculos (Caja 11744. Exp. n.** 5). 

AUTO SACRAMENTAL 

«Tu Próximo Como a ti / Auto ystorial alegórico». 
Ms. Letra del siglo XVII. 31 h. 31 cm. Precede al 
título «JHS, Maria Joseph». 
Biblioteca Municipal (C/ Ms. 1). 
Primer verso: «A de la cumbre del monte . . .» . 
En hoja de portada: 
«El lucero de la noche - Carlos Vallejo 
La malicia - Fabiana Laura 
El padre de familias - Francisco Gargia. . .» 

El ejemplar lleva notas de puesta en escena y va 
rubricado al margen en todas sus hojas. 
Forma parte de un volumen de 14 autos autógrafos 
de Calderón, foliado a lápiz, fols. 369-400. 

COMEDIA 

«El hijo ovediente / Comedia famosa. / De / Dn. 
Agustin Moreto / Y Cauana. / 1678.» [Precede al títu
lo: «Jesús. Maria. Y José.»] Ms. Letra del siglo XVII. 
3 cuadernillos. 21 cm. 
Biblioteca Municipal. Col, Teatro: Leg. 35-5. 
Primer verso: «Carlos de nauarra v iua . . .» 
En la portada, con otra letra: «Sandobal.» 
En la última K de la i.* jornada: «Fin de 1 
nada se saco / en Madrid a 7 de mar^o de / 
La jornada 2.** carece de portada. 
Al final de la jornada 2.": «Don. Ger.»^" de Carda-
mo / Salcedo y Cuñiga / 1678 / en Valencia.» 

a Jor-
1678.» 

COMEDIA 

«Comedia Famosa / El Fuego de las Riquezas y 
Destruizion / de Sagunto. / de / Don Manuel Vidal 
y Salvador / Jor.^ I.'' [2.^ y 3.̂ ] Ms. Letra del si
glo XVII. 3 cuadernillos. 21,5 cm. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 31-13. 
Primer verso: «Famosos Capitanes exzelentes . . . » 
En la portada de la jornada /.".* 
«quien defendiere / que esta Comedia / es buena sin 
tener / los coletillos / que hazer venga / a argüir 
con / nosotros, «no uale nada»; «Sí vale y es buena». 
Al final de la 7." jornada: «Pedro Anttonio / [Con 
otra letra: espinosa].» 
En la última h. de la i." jornada: «De la mano y 
pluma de Antonio Eusevio Laplana. Año de 1692.» 
En la portada de la jornada 2.": «no uale nada / 
porque no tiene / los coletillos / que hazer»; «si 
uale porque los coletillos la echan a Perder»; «hues
ea y mayo 15 de 1690 años»; «Pedro Anttonio. [Con 
otra letra: espinosa].» 
En la última h.: «Sacóla Pedro Antonio Espinosa / 
a 13 de Junio de 1690.» y 
A la vuelta de la última h.: «Joan Gonz. de Lam.**»; 
«Fran.c° de Salazar». «Concuerda con su orixinal que 
paso ante mi y queda en mi registro?» 
En la portada de la jornada i.**; «Corpus Cristi y 
toro en Madrid.» 
En la última h, de la jornada 3.".* «Alavado Sea El 
Santis."^"* Sacramento de El Altar y la Pura y Limpia 
Concep.**" de la Virxen Maria Madre de Dios y Se
ñora Nuestra Concebida Sin Mancha de Pecado Ori
xinal En el Primer Ynstante de Su ser Amen. Sacóla 
En Valenzia, a 13 de Junio de 1690 a. Pedro Antt.° 
[con otra letra: espinosa].» 
A la vuelta de la última /z., notas de «atrezzo^. 
En h. suelta: «Luis Caiiallero del orden de Calatraba 
Duque de mantua Marques de liche. Conde de oranxe. 
Señor de la llabe dorada Capitán Jeneral de mar y 
tierra, archiduque de mallorca Vizconde de balladolid, 
y sobre todo Cauallero Comediante.» 

COMEDIA 

«El ynfangón de illescas de Andrés / Claramonte.» 
Ms. Letra del siglo XVII. 1 cuadernillo. 21,5 cm. 
Perg. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 39-4. 
Primer verso: «Verdes canpos de Madrid . . .» 
Portada de perg.: 
«El Infanzón de / yllescas.» 
En la portada: 
«Deus. 
El Rey Don Pedro. 
Don enrrique Infante. 
El infanzón...» 
«Señora María de gaiuez»; «Alauado sea El Santisimo 
Sacramento / Amen Jesús.» 
A la vuelta de la portada: «0380», y una cuenta d^ 
compra de comida. 
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BROSCHI FARINELO, Carlos (conocido por FARIN-
NELLI) 

Descripción del estado actual del Real Theatro del 
Buen Retiro, De las funciones hechas en él desde 
el año de 1747, hasta el presente: de sus individuos, 
sueldos, encargos, según se expresa en este Primer 
Libro. En el segundo se manifiestan las diversiones, 
que anualmente tienen los Reyes Nrs. Sers. en el 
Real Sitio de Aranjuez. Dispuesto por Dn. . . . Criado 
familiar de Ss. Ms. Año de 1758. 
FoL max. Port. en negro y rojo. 248 hoj. útiles entre 
las que hay no pocas en blanco; diez láminas a la 
aguada, dos planos, también a la aguada, uno del 
«Real Sitio donde se embarcan Ss. Ms.» y otro del 
«Río Tajo» en Aranjuez desde el puente de barcas 
hasta el de la Reina.—Letra grande y clara del si
glo XVIII, hermoso papel de hilo.—Chagrín encar
nado. 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Patrimonio 
Nacional. 

LISTA 

Lista de las piezas dramáticas reprobadas y sacadas 
de los caudales de las Compañías cómicas de Ma
drid, cuya representación se prohibe en todos los 
teatros del Reyno. (S. L, s. i., s. a.). 14 p. 29 cm. 
En un volumen de varios. 
Biblioteca Municipal (M/121). 

REFLEXIÓN 

Reflexión legal, y político manifiesto, que hacen los 
abogados, y cavalleros honorarios del Ilustríssímo 
Ayuntamiento de,.. Madrid, con el motivo de no 
averseles repartido balcón, ni hecho combite a sus 
mugeres para la media Luneta... para la función 
de la opera representada en el Coliseo del Buen 
Retiro, a la celebridad de las Bodas de los.,. Re
yes de las dos Sícilías, en el día que se hizo a 
Madrid;,.. en que se demuestra que en todo lo re
ferido, se falto a la equidad, a la razón, y a la jus
ticia. (S. L, s. i., s. a.: 1738). 23 f. 30,5«cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/1331). 

NOTICIA 

Noticia individual de los señores que componen la 
Junta de Formación de las Compañías Cómicas de 
esta Corte, y lista de los actores de ellas, que que
daron elegidos en la Junta general, que se celebró... 
la tarde del domingo 2 de Marzo del presente año 
de 1788. [Madrid, Antonio Espinosa] (s. a.: 1788). 
6 h. 20,5 cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/568). 

COMEDIA 

«La Esclava del negro Ponto. Jornada 1 .* [2.* y 
tercera].» Ms. Letra del siglo XVIII. 3 cuadernillos. 
22 cm. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 25-11. 
Primer verso: «Quando la Ciudad peligra. . .» 
En la h. 3 de la jornada L"": 
«Comedia Nueva intitu- / lada: / La Catholica Prin
cesa, Joven / la mas aflijida; y Esciaba / del Negro 
Ponto.» 
Al final de la. jornada 3."; 
— Licencia del Ldo. D. Francisco Javier Ruiz, Vicario 
de la Villa de Madrid y su Partido, de 11 de di
ciembre de 1776. 
— Orden de Vilches para que pasase a examen del 
P. Sebastián Puerta Palanco, de la misma fecha. 
— Licencia del P. Puerta Palanco, de 13 de diciem
bre de 1776. 
— Id. de Olivares. 
— Orden de representación de Vilches, de 21 de di
ciembre de 1776. 

COMEDIA 

«Los dos Amigos / Comedia / En Quatro Actos / 
Por / D." Luciano Fran.t̂ "* Comella / Acto 1.° [2.**, 
3.° y 4.°].» Ms. Letra del siglo XVIIL 4 cuadernillos. 
21,5 cm. 3 ejemplares. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 24-9. 
Primer verso: «Entra Ysabel; nada temas . . .» 
En la portada de los 4 actos del ej. A: «Ap.̂ ° l.°» 
A la vuelta de la portada del acto L" del ej. A: 
«Personas. 
D.'' Sinforosa, Señorita enamorada.—Tirana. 
D.*" Nicolasa, Señora simple.—Luna. 
Ysabel, criada leal.—Montéis . . . » 
Reparto en el ej. B, a la vuelta de la portada del 
acto L": 
«Personas. 
D.̂  Sinforosa, Señorita Modesta. 
S.* Nicolasa, Señora Crédula. 
Ysabel, Criada leal . . .» 
En la portada de los 4 actos del ej. C: «Ap.*^ 3.°» 
A la vuelta de la portada del acto L"" del ej. C: 
«Personas, 
D.* Sinforosa, Señorita [tachado: Modesta; con otra 
letra: enamorada]. 
D.̂  Nicolasa, Señora [tachado: Crédula; con otra le
tra: simple]. 
Ysabel, Criada lea l . . .» 
Al final del acto 3."* del ej. C: 
— Licencia del Dr. D. Francisco Ramiro Arcayos, 
teniente Vicario de Madrid y su Partido, de 20 de 
septiembre de 1790. 
— Orden del Corregidor Armona para que pasase 
a examen de Fray Ángel de Pablo Puerta Palanco 
y del corrector D. Santos Diez González, de sep
tiembre [sin día] de 1790. 
— Aprobación del P. Puerta Palanco, de 23 de sep
tiembre de 1790. 
— Id. de D. Santos Diez González, «omitiendo todo 
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lo que por impertinente, por la impropriedad del 
lenguage, y baxeza del estilo, va atajado, rayado, y 
tachado», de 25 de septiembre de 1790. 
— Orden de representación del Corregidor Armona, 
de 27 de septiembre de 1790. 
Todas las hojas de este ej. van rubricadas al margen. 

COMEDIA 

«El Buen Labrador / Comedia en Quatro / Actos. / 
Por / Dn. Luciano Fran.^" Comella / Acto L° [2.°, 
3.** y 4.°].» Ms. Letra del siglo XVIIL 4 cuadernillos. 
20 cm. 2 ejemplares. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 13-4. 
Primer verso: «Que lerdos son, y que bur ros . . .» 
En la portada del acto iJ" del ej, a: «Mrz.» 
A la vuelta del acto L" del ej. a: 
«Personas. 
G."—El Conde señor del Pueblo. 
B.*—Benito de Castro labrador. 
Prieto.—Dn, Gil de Monteligero hidalgo sin puesto 
y logrero. . .» 
Al final del acto 4." del ej. a: 
«Mad.d 19 de Ag.*° de 1791. Omitiéndose lo rayado, 
dése la licencia.» 
— Licencia del Dr. D. Francisco Ramiro Arcayo, del 
Gremio y Claustro de la Real Universidad de Alcalá 
de Henares, Teniente vicario de Madrid y su Partido, 
de 20 de agosto de 1791. 
— Orden del Corregidor Santa María, para que pa
sase a examen de fray José de Pablo Puerta Palanco 
y del corrector don Santos Diez González, de 25 de 
agosto de 1791. 
— Aprobación del P. Puerta Palanco, de la misma 
fecha. 
«De orden del Sr. Juez Protector de Theatros, &c, 
he examinado la adjunta Comedia, intitulada El Buen 
Labrador, que (aunque por distinto medio) demues
tra en substancia el mismo objeto, que su Autor 
ha propuesto en otras, de alabar la aplicación, y 
vituperar la desidia, y vanidad que por preocupación 
siguen algunos hidalgos en perjuicio suyo, y de los 
Pueblos en que viven. Los pensamientos, y razones 
no tienen todo aquel nervio, de que es capaz la ma
teria: y los caracteres de las Personas están des
tituidos de los colores mas vivos, y propios: bien 
que el de la viuda Timothea hace reir, y divierte 
sin cesar por la ridicula, y graciosa extravagancia, 
con que esta pintado. El todo de la comedia podra 
divertir; por lo qual, con arreglo á lo rayado, no 
hallo reparo en que se permita representar. Madrid 
26 de Agosto de 1791. Dn. Santos Diez González.» 
— Orden de representación de Santa María, «no 
haciendo vso de lo atajado», de 27 de agosto de 1791. 
En la portada de los cuatro actos del ej. b: «F. R.» 
A la vuelta de la portada del acto 1.** del ej. b: 
«Personages. 
Benito de Castro — Pérez. . . [Tachado: Robles]. 
El Conde — González... [Tachado: Huerta]. 
Don Diego — Contador. . . [Tachado: Maiquez . . . »]. 
«A la ultima hoja está la Lista de Teatro.» 
En la última hoja del acto 1.*^ del ej. b, notas de la 
puesta.€n escena. 

ÍNDICE 

índice de las comedias y saínetes que existen en el 
Archivo de el Teatro de la Cruz al cargo de Vicente 
Masi. Ms. S. XVIII y XIX. 349 h. 310x205 mm. Ene: 
Perg. 
[En la contraportada:] Catalogo alfabético de las co
medias y saínetes correspondientes al teatro de la 
Cruz. 
Ejemplar incompleto. Falta el índice alfabético de la 
Ñ a la R, inclusives. 
Biblioteca Municipal (MA/815). 

ÍNDICE 
Yndice del Archivo del Teatro del Principe, Ms. S. 
XIX. 225 fols. 295x200 mm. Ene: Hol. 
Biblioteca Municipal (MA/814). 

COMEDIA 
«Del mal el menos, / y / Averigüelo Vargas. / Co
media en cuatro actos en verso / del Mtro. Tirso 
de Molina. / 1830. / Acto 1.° [2.^ 3.« y 4.°].» Ms. Le
tra del siglo XIX. 4 cuadernillos. 20 cm. 3 ejem
plares. 
Biblioteca Municipal. Col Teatro: Leg. 25-1. 
Primer verso: «Vuestra Alteza, gran señor . . .» 
En la portada de los actos L", 2." y 3.̂  del ej. A: 
«2.** ap.̂ «» 
En la portada de los 4 actos del ej. A, sello en tinta: 
«Archivo de Madrid.» 
En la h. 1 del acto I."" del ej. A: 
«Personas. 
[Con otra letra: Fab."^]—Dn. Alfonso, Gran Prior 
de S. Juan. 
[Con otra letra: Noren.]—Dn. Pedro, Ynfante de 
Portugal. 
[Con otra letra, tachado: Valero; entre líneas: 
Romea.]—El joven Rey Dn. Alfonso...» 
En la portada de los actos primeros de los ejempla
res B y C: 
«Comedia en [tachado: cuatro] tres actos en verso / 
del Mtro. Tirso de Molina / 1830.» 
En la portada del acto 1.^ del ej, B: «I.»* Ap.̂ * J. N.» 
En la h. 1 del acto 1.^ del ej. B, el mismo reparto 
del ej. A, con la fecha 1830. 
En la portada de los tres actos del ej. C, nota ta
quigráfica. 
En la h. 1 del acto /." del ej. C: 
«Personas. 
[Con otra letra: Diez.]—Alfonso, Gran Prior de Sn. 
Juan. 
[Con otra letra: Ferd.]—Dn. Pedro, Ynfante de Por
tugal. 
[Con otra letra: Pepe.]—El joben Rey Dn. Alfon
s o . . . » 
De la misma comedía hay un acto 1.^, tres actos ter
ceros y dos cuartos. 
Portada del ^cto 1.*" suelto: «Del mal el menos. / 
Comedia en tres actos del / Maestro Tirso de Mo
lina / [Tachado: Acto 2.°; / con otra letra: Acto \.° i 
Sevilla. / 1830. / l.e^ Apunte. / M. V. / Comedia 
egecutada pr. los / [tachado: el. Cederás].» Nota 
taquigráfica. 
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COMEDIA 

«Elena / Drama original en cinco actos / de / D. Ma
nuel Bretón de los / Herreros. / Acto 1.** [2.°, 3°, 
4.^ y 5.''].» Ms. Letra del siglo XIX. 5 cuadernillos. 
20,5 cm. 3 ejemplares. 
Biblioteca Municipal, Col. Teatro: Leg. 29-5. 
Primer verso: «No mas llantos. A Lucena , . . » 
A la vuelta de la portada del acto 1." del ej. A: 
[Con otra letra: «1834».] 
«Personas.—Actores. 
[Con otra letra: D.^]—Elena. 
[Con otra letra: G."]—D. Gerardo. 
[Con otra letra: Romea.] El Marqués . . . » 
En la portada del acto 1° del ej. B: «l.e'" Ap.̂ ® J. N.»; 
«1834». 
En la portada de los 5 actos del ej. C: «R. S.» 

COMEDIA 

«Dn. Alvaro / ó / La fuerza del sino. / Drama en 
cinco jornadas, en / prosa y verso, / de Dn. Ángel 
de Saavedra, D. de R. / 1835. / Jornada primera 
[segunda, tercera, cuarta y quinta].» Ms, Letra del 
siglo XIX. 5 cuadernillos. 20 cm. 3 ejemplares. 
Biblioteca Municipal. Col, Teatro: Leg. 25-2. 
En la portada de la jornada 1.°- del ej. A: «F. C.» 
En la portada de los cinco actos del ej. A: «J. L.» 
A la vuelta de la portada del acto L'^ del ej. A: 
«[Con otra letra: 1835.]—Personas. 
[Con otra letra: Luna.]—Dn. Alvaro. 
[Con otra letra: Menendez.]—El Marques de Cala-
trava. 
[Con otra letra: Rod.^]—D.^ Leonor su h i j a . . . » 
A la vuelta de la portada de la jornada 2.° del ej. A: 
«Personas. 
[Con otra letra: J. Guzm."]—Vn estudiante. 
[Con otra letra: Campos.]—Vn mesonero, gitano. 
[Con otra letra: Lledo.]—Vn a lca lde , , , » 
A la vuelta de la jornada 3.*' del ej. A: 
«Personas. 
[Con otra letra: Luna.]—Dn. Alvaro, vestido de Ca
pitán de granad.'^ 
[Con otra letra: F. Romea.]—Dn. Carlos de Vargas, 
hermano de D.^ Leonor, y actual Marq.^ de Calatra-
va , . . » 
A la vuelta de la portada de la jornada 4.° del ej. A: 
«Personas. 
[Con otra letra: Luna.]—Dn. Alvaro. 
[Con otra letra: F, Romea.]—Dn. Carlos. 
[Con otra letra, corregido: Bagá.]—Vn Capitán, que 
está de guardia de prevención . . .» 
A la vuelta de la portada de la jornada 5." del ej. A: 
«Personas. 
[Con otra letra: Luna.]—Dn. Alvaro, de fraile fran
cisco. 
[Con otra letra: Romea.]—Dn. Alfonso de Vargas 
Marqués de Calatrava. 
[Con otra letra: D,*]—D.'' Leonor de Vargas, peni
tente . . . » 
El ej. lleva versos añadidos en hs. pegadas. 
En la portada de las cinco jornadas del ej. B: «A. V.», 
«B.», «2.*̂  Ap.**'» (corregido sobre 3.°), «R. S.», «F. B.» 
(excepto en la 5.°). 
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A la vuelta de las portadas de las cinco jornadas 
del ej. B, el mismo reparto del ej. A. 
En la portada de las cinco jornadas del ej. C: «l.^r 
Apunte.» 
En la portada de la jornada 1." del ej. C: «1835», 
«Teatro del Drama», «35/1836». 

COMEDIA 

«Comedia famosa, El defensor del Peñón, de Don 
Juan Bautista Diamante.» (S. l.-s. i.-s. a.) 40 p. Sign. 
A8-B8, C4 Texto a dos columnas. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 23-14. 
Primer verso: «Esta es, famoso Avenzayde . . . » 
En h. que hace de portada, ms.: 
«El defensor del Peñón. / Nueva: Año de 1739. / Es 
de Ant.° Ynestrosa.» 
Con otra letra: «Se estreno esta Comedia el dia 11 
de Dizi / enbre en la Cruz el año de 1739 duro / vn 
dia y apesto = / El entremés de Maladros / bayle 
el zapatero.» 
A la vuelta de esta h., ms.: 
«Marzela.—S.^ Petronila. 
Xarifa,—S.'"' M.-"̂  Antonia, 
Luisa.—S.'^ Ysave l . . . » 
Al fin de esta h.: «Año de 39.» 
En h. que hace de contraportada: 
— Orden para que pasase al fiscal y censor de co
medias, de 17 de octubre de 1739. 
— Licencia de D. Bernardo José de Reinoso, de 19 
de octubre de 1739. 
— ídem id. de D. José de Cañizares, de 22 de oc
tubre de 1739. 
— Orden de representación, de 23 de octubre de 1739. 

COMEDIA 

«Comedia famosa. Eco, y Narciso. De D. Pedro Cal
derón de la Barca.» [Valencia, Imp. de la Viuda 
de Joseph de Orga, 1767.] 36 p. Sig. A4-D4, E2. 20 cm. 
(4.°). N, 117. Texto a dos col. 5 ejemplares. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 26-6. 
Primer verso: «Alto monte de Arcadia, que eminen
t e . . . » 
En h. que hace de portada, en todos los ejempla
res ms.: «Eco Y Narziso.» 
En los márgenes, notas ms. de puesta en escena. 
En la h. que hace de portada del ej. A, ms.: «Ap.**' 1.°» 
En la h. que hace de portada del ej. B, ms.: «2,° Ap.'°» 
En h. 2 añadida, ms.: 
«Enpieza con esta M.*=* 
M.c* A los años felices de E c o . . . » 
En la h. que hace de portada del ej, C, ms.: «2.° 
Apunto»; N.^ 3.4.5.6.7.8,9,10». 
A la vuelta de esta h.: 
«Enpieza con esto. 
Music* A los Años felices . . . » 
En la h. que hace de portada del ej. D, ms.: «3.° 
Apunto.» 
A la vuelta de esta h.: 
« Mana.—Mariana, 
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Maria Guzman, Casimi-
. „ ^ . , , ra Blanco. 

Las 4 Estatuas que cantan j j^^^j^j^^ ^^^,^^ ^ p^^^ 
cisca Lavenan. 

Dos Ministros.—Phelipe Navas y Blas Pereyra. 
Los demás papeles, las demás partes de ambas Com
pañías.» 
En la h. que hace de portada del ej. E, ms.: «ap.^° 
1.°»; «No sirve ya». 
Con la misma signatura: 
«La gran comedia, Eco, y Narciso, Fiesta que se 
representó a sus Magestades en el Coliseo de Buen 
Retiro. De Don Pedro Calderón de la Barca.» (S. 1.-
s.i.-s.a.) Págs. 54-98. Sign. D3-D8, -F8, G. 20 cm. 
(4.°). 
Primer verso: «Alto monte de Arcadia, que eminen
t e . . . » 

COMEDIA 

«Comedia. La posadera feliz, ó El enemigo de las 
mugeres. En tres actos. Escrita en Italiano por Car
los Goldoni, Abogado Veneciano, y traducida é im
presa conforme se representa por la Compañía del 
Señor Francisco Ramos [tachado: Por Don] Joseph 
López [tachado: de Sedaño].» [Madrid] (s. i.) [1799]. 
32 p. 22 cm. Texto a dos col. 
Al pie: «Se hallará en la Librería de Quiroga, calle 
de la Concepción Gerónima.» 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 28-13. 
Primer verso: «¿Señor Fabricio? ¿Fabricio?... » 
En la h. 3: 
[Ms.: Ave.*i^]—El Conde de la Floresta, joven Ca
pitán Francés. 
[Ms.: G.^^]—El Marqués de Forlipón, Italiano. 
[Ms.: G."]—Don Juan, Caballero part icular . . .» 
El ej. lleva numerosas notas ms. de puesta en es
cena. 

G A R C Í A DE VILLANUEVA HUGALDE Y PARRA, 
Manuel 
Origen, épocas y progresos del Teatro Español. Dis
curso histórico al que acompaña un resumen de los 
Espectáculos, Fiestas y Recreaciones, que desde la 
más remota antigüedad se usaron entre las naciones 
más celebres, y un compendio de la historia gene
ral de los teatros hasta la era presente... Madrid, 
Gabriel de Sancha, 1802. 6 h., XXX, 342 p., lám. 
20,5 cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix, 
Biblioteca Municipal (MB/209). 

MADRID. Ayuntamiento 

Reglamento General para la Dirección y Reforma 
de Teatros que S. M. se ha servido encargar al Ayun
tamiento de Madrid por su Real orden de 17 de Di
ciembre de 1806, aprobado por otra de 16 de Marzo 
de 1807. Madrid, Hija de Ibarra, 1807. LXXXVIII, 
40 p. 21 cm. 
Ex-libris de Feliciano Ramírez de Arellano, Marqués 
de la Fuensanta del Valle. 
Biblioteca Municipal (MO/186). 

MADRID. Ayuntamiento. Comisión de Espectáculos 
Públicos. 

Informe al Escmo. (sic) Ayuntamiento Constitucio
nal de Madrid, de su Comisión de Espectáculos Pú
blicos en el asunto de jubilados, viudas y huérfanos 
de los Cómicos.., Madrid, N. Sanchiz, 1839. 51 p. 
18,5 cm. 
En un volumen de varios. 
Biblioteca Municipal {M/846). 

VELAZ DE MEDRANO, Eduardo 

Álbum de la zarzuela, dirigido... con la colabora
ción de poetas y compositores distinguidos. Madrid, 
Antonio Aoiz, 1857. 92 p., 10 h., 2 lám., 1 plan. pleg. 
31 cm. 
Dedicatoria autógrafa de José Bilbao a la Biblioteca 
Municipal en la portada. 
Biblioteca Municipal (MA/2355). 

G A R C Í A MARTIN, Luis 

Manual de teatros y espectáculos públicos, con la 
reseña histórica y descripción de las salas o circos 
destinados a ellos, y la distribución y numeración de 
sus localidades, marcada en sus once planos que se 
acompañan, esmeradamente litografiados... 2.̂  ed. 
corr. y ad. Madrid, Cristóbal González, 1860. 71 p., 
11 plan. 16,5 cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/55). 

CAMPOS E L Í S E O S . Madrid 
Reglamento para la Sociedad de los Campos Elíseos 
de Madrid. Director General... José Casadesús. Ar
quitecto . . . Lucas María Palacios. Madrid, Imp. y 
Est. Española, 1861. 8 p. 21,5 cm. 
Contiene ademas: Campos Elíseos. Memoria. 11 p. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/584). 

COMEDIA 

«La arenga del tío Pepe en San Antonio de la Flo
rida, compuesta por J. A. de C. Representada por 
la Compañía del Coliseo de la calle de la Cruz.» 
Madrid (s.i.) 1813. 12 p. 20 cm. Texto a 2 col. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 31-15. 
Primer verso: «Yo pensé que me quedaba. . .» 

COMEDIA 

«Horruc Barbarroja. Tragedia.» Madrid, Imp. de D. 
M. de Burgos, 1827. VII, 82 p. 16,5 cm. 3 ejemplares. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 36-1. 
Primer verso: «Ilustres hijos del mayor Profeta. . .» 
En hs. ms. añadidas al final del texto del ej. A: 
— Licencia del Dr. D. Francisco Ramiro y Arcayos, 
Vicario de Madrid y su Partido, «con la correcion 
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que expresa la copia de la censura», de 5 de no
viembre de 1827. 
— Orden del Corregidor Gil para que pasase a exa
men del Censor político de los Teatros, de 6 de no
viembre de 1827. 
— Aprobación del Censor Francisco Cavaller Muñoz, 
«omitiéndose lo raiado en las págs. 7 y 14», de 28 de 
noviembre de 1827. 
— Licencia del Corregidor para representarla, de 3 
de enero de 1828. 
En la portada del ej. B, ms.: «Principe / 1828»; «I.®»" 
App/*"» / «F. N.». 
Los 3 ejemplares llevan notas ms, de puesta en es
cena y reparto. 

COMEDIA 

«Felipe el Hermoso. Drama en cuatro actos, original 
y en verso, de Don Ensebio Asquerino y D. Grego
rio Romero y Larrañaga.» Madrid, Imp. de D. José 
Repuliés, 1845. 1 h. 93 p. 20 cm. (Galería Dramática). 
2 ejemplares. 
Biblioteca Municipal. Col. Teatro: Leg. 32-13. 
Primer verso: «Al monte. 

Al valle. 
Es preciso. . .» 

En la portada del ej. A, ms.: «Y. H.»; «1845»; «Prin
cipe». 
Los dos ejs. llevan notas ms. de puesta en escena. 
Con la misma signatura: 
«Felipe el Hermoso / Drama en 4 actos / en verso / 
acto l.« [2.^ 3.° y 4.°].» Ms, Letra del siglo XIX. 
4 cuadernillos. 20 cm. 
Primer verso: «Al monte. 

Al valle. 
Es preciso. . .» 

En la portada de los 4 actos: «Principe»; «L̂ »" Ap.̂ ®». 
En la portada del acto I."": «1845». 

ALMANAQUE 

Almanaque de los Bufos Madrileños para 1868... 
Madrid, Imp. Española, 1867. 191 p., 1 lám. 11 cm. 
Biblioteca Municipal (MA/557). 

HERRAN, Fermín 

Echegaray, su tiempo y su teatro... Madrid, 1880. 
XIII, 379 p. 22,5 cm. 
Precede al tít.: Historia del teatro español. Editor, 
José Gil Dorregaray. 
Biblioteca Municipal (B/13720). 

HOMENAJE 

Homenage a Calderón. Monografías. La vida es sue
ño. Madrid, 1881. 339 p., 1 h., lám, col., grab. 35,5 cm. 
Precede al tít.: Editor Nicolás González. 
Col. Mercedes Agulló. 
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HOMENAJE 

Homenaje al genio artístico de Rafael Calvo. 31 de 
Octubre de 1888. (S.I.: Madrid, s, i., s.a.: 1888̂  128 p., 
1 h., grab. 26 cm. 
Precede al tít.: Teatro Español. 
Biblioteca Municipal (B/22438). 

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. 

Teatros y edificios destinados a espectáculos públi
cos. Disposiciones vigentes sobre su construcción, 
alumbrado y reformas en los existentes. Abril de 1888, 
Madrid, Imp. Municipal, 1888. 48 p. 15,5 cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/2811). 

SEPULVEDA, Enrique 

El teatro del Principe Alfonso. (Historia de este Co
liseo). Ilustraciones de Comba. Madrid, R. Velasco, 
1892. 38 p., grab. 24,5 cm. 
En la anteportada dedicatoria autógrafa del autor. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/872). 

CAMPOS ELÍSEOS. Madrid 

Campos Elíseos de Madrid. Descripción de las obras. 
Álbum de vistas. Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1897. 
14 p., 1 h., lám. 12 cm. apais. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/2760), 

COTARELO Y MORÍ, Emilio 

María del Rosario Fernández La Tirana. Primera da
ma de los teatros de la Corte... Madrid, Suc. de 
Rivadeneyra, 1897. VIII, 287 p., 1 lám, 18,5 cm. (Es
tudios sobre la historia del Arte Escénico en Es
paña, 2). 
Biblioteca Municipal (B/2063). 

ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. 

Teatros y edificios destinados a espectáculos públi
cos. Disposiciones vigentes sobre su construcción, 
alumbrado y reformas en los existentes. Abril de 1888. 
Madrid, Imp. Municipal, 1899. 47 p. 15,5 cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/2860). 

BIBLIOTECA NACIONAL. Madrid 

Catálogo de las piezas de teatro que se conservan 
en el departamento de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional. Madrid, Colegio Nacional de Sordomudos 
y de Ciegos, 1899. 724 p. 24 cm. 
Biblioteca Municipal (B/20222). 

NUÑEZ DE CELA, José 

Balance teatral de 1898-99. Fotograbados de Mateu 
y Ciarán: Año /.«. Madrid, José Quesada, 1899. 166 p., 
1 h., grab. 19 cm. 
Precede al tít,: José de Lace [anagr.]. 
Biblioteca Municipal (B/11187). 

c 

c 

c 
c 

c 
c 
c 
c 

c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 

Ayuntamiento de Madrid



D 

J 

J 
^ 

5 

5 

TEATRO 

El Teatro. Suplemento Mensual de «Nuevo Mundo». 
Director artístico: José del Perojo. Director litera
rio: Salvador Cañáis. Madrid, Imp. de Nuevo Mun
do, 1900-1905. 16 p. con lám., lám. color., grab. 30 cm. 
Comenzó en noviembre de 1900. Desde enero de 1903 
se publicaba con 24 o mas páginas. Cesó en di
ciembre de 1905. 
Biblioteca Municipal (B/20851). 

COTARELO Y MORÍ, Emilio 

Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo... Ma
drid, Imp. José Perales y Martínez, 1902. 856 p. con 
lám., 2 h. 19 cm. (Estudios sobre la historia del 
Arte Escénico en España, 3). 
Biblioteca Municipal (B/1733). 

RODRIGUEZ-SOLIS, Enrique 

Guia artística. Reseña histórica del teatro y la de
clamación y nociones de poesía y literatura dramá
tica por E. Rodríguez Solis... Precedida de una 
carta de Fernando Díaz de Mendoza... Madrid, Est. 
Tip. Hijos de R. Alvarez, 1903, VIII, 359 p. 20,5 cm. 
En la portada, dedicatoria autógrafa del autor a Don 
Carlos Cambronero. 
Biblioteca Municipal (A/1761). 

GRASES RIERA, José 

Memoria sobre las reformas más necesarias en los 
Teatros de Madrid para poder garantizar en lo posL 
ble la seguridad de los espectadores... Madrid, Imp. 
M, Romero, 1904. 29 p. 22,5 cm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MBT685). 

JURADO DE LA PARRA, José 

Los del Teatro, Semisemblanzas de actrices, autores, 
críticos, actores, músicos y empresas. Prólogo de Si-
nesio Delgado. Madrid, R. Velasco, 1908. 224 p, 18,5 cm. 
Precede al tít.: Jurado de la Parra. 
Ex-libris Luis Rodriguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/2184). 

FRANCOS R O D R Í G U E Z , José 

El teatro en España. 1908 [Crónicas teatrales]. Ma
drid, Imp. de «Nuevo Mundo» (s.a,: 1909). 248 p. 
19 cm. 
En la anteportada, dedicatoria autógrafa del autor. 
Biblioteca Municipal (A/3195). 

COMEDIAS 

Comedias y Comediantes. Revista Mensual. Gerente: 
Antonio Asenjo. Madrid. Imp. Artística Española, 
1909-1912. 36 p., lám. col., grab. 35,5 cm. 
Comenzó el 1 de noviembre de 1909 como publi
cación quincenal con 24 páginas. A partir de octubre 
de 1910, fue mensual aumentando el número de las 
mismas. Cesó en mayo de 1912. 
Col. particular. 

MADRID. Ayuntamiento 

Reglamento de Policía de espectáculos de construc
ción, reforma y condiciones de los locales destina
dos a los mismos, aprobados por Real Orden del 
Ministerio de la Gobernación en 19 de octubre de 
1913... Madrid, 1913. 42 p. 21,5 cm. 
N.° 12 de un volumen de reglamentos y leyes mu
nicipales. 
Biblioteca Municipal (M/524). 

CALVO REVILLA, Luis 

Actores célebres del Teatro del Principe o Español, 
Siglo XIX. Manera de representar de cada actor. 
Anécdotas y datos biográficos. Madrid, Imp. Munici
pal, 1920. 272 p. 19 cm. 
Biblioteca Municipal (MO/263). 

MUÑOZ MORILLEJO, Joaquín 

Escenografía española... Madrid, 1923. 311 p., 1 h., 
XL lám., grab. 26,5 cm. 
Precede al tít.: Real Academia de Bellas Artes de 
San Femando. 
Biblioteca Municipal (MA/839). 

HERAS, Dionisio de las 

Madrid en la escena. Critica teatral con una sinfo-
)ña de Jacinto Benavente y un final en verso de Sal
vador Marta Granes. Caricaturas de Meliton Gonzá
lez, Rojas y Karikato. Madrid, M, Núñez Samper 
(s. a.: 1924). 232 p., grab. 16 cm. 
Precede al tít.: Dionisio de las Heras (Plácido). 
Ex-libris Luis Rodriguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/2410). 

TEATRO 

Vn Teatro de Arte en España. 1917-1925. [Edición pro
yectada, dirigida y editada por Gregorio Martínez 
Sierra. Intervinieron en la redacción, confección y 
ejecución de esta obra los escritores Manuel Abril, 
Tomás Borras, Rafael Cansinos Assens y Eduardo 
Marquina, los dibujantes Bagaría, Barradas, Bürman, 
Fontanals, Penagos y Sanchis Yago]. Madrid [Esfin
ge, 1926], 197 p. con lám., 1 h., grab. 35 cm. 
Biblioteca Municipal (A/3340). 

RUIZ ALBENIZ, Victor 
Teatro Apolo... Historial, anecdotario y estampas 
madrileñas de su tiempo (1873-1929) por «Chispero». 
Prologo de Jacinto Benavente. Epilogo de Antonio 
Paso... [Madrid, Prensa Castellana] (s.a.: 1953). 
XIV, 582 p., lám. 21.5 cm. 
Biblioteca Municipal (MA/962). 
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X. BANDOS Y DOCUMENTOS 

CORRALES DE COMEDIAS 

«Autos sobre el reparo y fortificagion de los Corra
les de las Comedias desta Villa. Año 1641.» 
Jerónimo Fernández Hurtado, Cristóbal de Aguilera 
y Miguel del Valle, alarifes de la Villa, hicieron re
conocimiento de los Corrales de la Cruz y Príncipe, 
el 1.° de agosto de 1641, determinando los reparos 
que eran necesarios. La obra se calculó en 8.000 rs. 
«de manos y materiales». 
— Condiciones. 
— Posturas. 
— Adjudicación a Gregorio de Arribas, maestro de 
obras. 
— Tasación y medida, por Jerónimo Fernández Hur
tado, fiscal de las obras de la Villa y alarife, por 
un total de 5.389 rs. 3 mrs., el 8 de enero de 1642. 
— «Entrego de los Corrales». 4 de febrero de 1642. 
(Con relación de quiénes ocupaban los aposentos.) 
— Solicitud de pago de Gregorio de Arribas y Ga
briel García, maestros de obras. 
— Tasación por Jerónimo Fernández Hurtado, de 
los últimos reparos efectuados, de 28 de febrero 
de 1642. 
(AV: 3-134-8). 

CORRALES DE COMEDIAS 

«Declaración de José de Villareal, maestro mayor 
de las obras reales sobre los reparos que an sido 
forzosos en el Corral del Príncipe». 
AV: 3-134-21. 
Efectuó los reparos Juan de Trujillo, maestro de 
obras. Madrid, 4 de enero de 1650. Firma: Joseph de 
Villa Real». 
— Otra de los reparos en el Corral de la Cruz, que 
efectuó Juan de Maza, maestro de obras, de la mis
ma fecha. 
— Memoria de los reparos hechos por Lucas Crespo 
y aprobación de Viilarreal, de 2 de diciembre de 1651. 
— Memoria de los reparos hechos por Pedro Jimeno, 
maestro de obras de albañilería, y Vicente Saura, 
maestro de carpintería, y aprobación de José de Vi
ilarreal, de 6 de abril de 1652. 
— Petición de pago de Jimeno y Saura por las obras 
realizadas, de 22 de abril de 1652. 

CORRALES DE COMEDIAS 

«Corrales de Comedias. Pretensiones de el Arrenda
dor de los Corrales de Comedias sobre diferentes 
vajas y remissiones. Y que se le abonen diuersos 
dias que dejaron de representar las Compañías de 
Comediantes». 1698. 
(AV: 2-456-14). 
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PRECAUCIONES 

Precauciones, que se deben tomar para la represen
tación de comedias, y debaxo de cuya puntual obser
vancia se permite el que se executen. (s. 1.: Madrid, 
s. i., s. a.: 1753?). 4 h, 31 cm. 
En un volumen de varios. 
Biblioteca Municipal (M/76). 

PRECAUCIONES 

Precauciones mandadas observar por S. M. y repe
tido nuevamente a la sala, de su Real Orden, el cui
dado de su puntual cumplimiento para la represen
tación de comedias, baxo de cuya observancia se 
permite el que se executen. (S. L: Madrid, s. i., s. a.; 
1763). 4 h. 30,5 cm. 
Contiene además: 
— Bando por el que se renuevan las disposiciones 
contenidas en otro de 12 de abril de 1763^ sobre el 
comportamiento que ha de observar el público en 
las representaciones de los dos Coliseos de Come
dias de la Villa y Corte. «En Madrid, a seis días 
del mes de Junio de mil setecientos sesenta y seis». 
1 h. 
— Bando por el que se fijan las reglas que deben 
ser observadas por el público asistente a los teatros, 
«Dado en Madrid a treinta y uno de Octubre de mil 
setecientos sesenta y seis». 1 h. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Biblioteca Municipal (MB/746 a 748). 

REAL ORDEN 

Real Orden prohibiendo a los soldados asistir a los 
teatros en luneta, como consecuencia de un altercado 
sucedido en el Coliseo de la Cruz el 9 de febrero 
de 1817 entre el Alcalde de Corte y un Ayudante de 
la plaza. 
«Madrid 30 de Abril de 1817». 
Impreso. 1 h. 290x210 mm. 
Ex-libris Luis Rodríguez de la Croix. 
Encuadernada en un volumen de varios. 
Biblioteca Municipal (MB/2145). 

BANDO 

Bando del alcalde constitucional de Madrid, Juan 
Bautista de Llano, renovando las disposiciones con
tenidas en bandos anteriores sobre policía de los 
teatros. 
«Madrid Abril de 1837». 
Impreso. 1 h. 445x310 mm. 
Encuadernado en un volumen de reglamentos mu
nicipales. 
Biblioteca Municipal (M/116), 

h 
c 

c 

c 
c 

I 

J 

Ayuntamiento de Madrid



D 

•D 

D 

D 

D 

D 

5 

•y 

P. 

•5 

ESPECTÁCULOS 

«Espediente, relativo á la formación de un estado 
compresivo de todos los edificios destinados para 
diversiones y espectáculos públicos; reclamado por 
la Comisión de Estadística de la Provincia.» 1862. 
(AV: 6-63-17). 
Comprende: 
«Estado general demostrativo de los Edificios des
tinados á diversiones y espectáculos públicos, con 
espresion del n.** de funciones ejecutadas en los mis
mos durante el año 1861, y localidades que con
tienen.» 
Se incluyen los datos relativos a: 
Teatros, Circos, Gallísticos, Plazas de Toros y Socie
dades de Recreo, 
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