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1. A PROPÓSITO DE Hª DE 
ESCENOGRAFÍA: EL FILÓN DE LOS 

FONDOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

A mediados del siglo XIX, coincidiendo con la liberalización de la 
cultura, la apertura de las colecciones privadas, la creación de museos y de 
bibliotecas estatales, se fundó la Biblioteca Nacional de Madrid. Grandes 
fueron las aportaciones de distinto origen, como la de Pascual Gayangos, la 
Colección Carderera o la de los fondos provenientes de la colección regia, 
cedidas desde la antigua Biblioteca Real.

De ambos casos se nutrió la nueva institución con un inestimable pa-
trimonio, en el que se puede resaltar la tratadística sobre Arte Militar por 
ejemplo y, desde luego, el material gráfi co tanto como escrito y especulativo, 
referido a lo que forma parte de la Historia de la Escenografía1. Y lo que 
queda por descubrir.

1. Elena Santiago Paez, “Los fondos del Servicio de dibujos y grabados de la Bibliote-
ca Nacional”, Boletín de la Asociación Española de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, 
enero-marzo 1992, pp. 117-159. Según se puede dilucidar de este análisis, la Colección de 
Valentín Carderera (1796-1880), adquirida por el estado en 1867 y una de las más numerosa 
de las que conforman el fondo antiguo de estampas de la Biblioteca, incluye en su apartado G 
la reseña de “Dibujos originales de perspectivas, escenografías, interiores de iglesias, palacios, 
arquitectura y decoraciones de varios estilos, jarrones, adornos de techos y otras estampas que 
dan a conocer los varios estilos que han continuado en la decoración desde el siglo XV hasta 
el siglo XVIII, en número de 560”, p. 124. Sobre este tema de la Escenografía, que puede 
rastrearse a través de capítulos temáticos como decoraciones teatrales, arte efímero o fi estas, 
dice la autora también que “se conserva la lista muy detallada , casi pieza a pieza, que redactó 
Carderera con motivo de la venta de su colección al Estado, entre la documentación de la anti-
gua Secretaría General de la Biblioteca”, de la misma forma que puede aportar luz la Noticia 
del plan general de clasifi cación adoptado en la Sala de Estampas de la Biblioteca Nacional y 
breve catálogo de la colección, escrita por Isidoro Rosell en 1873. Lo cierto es que junto a los 
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Lo que se desgrana a continuación es un recorrido por algunos de los 
ejemplos de trabajos fruto de la creación de Escenógrafos y de Tratadistas 
del siglo XVII, italianos fundamentalmente, que permiten establecer un con-
tinuum desde el siglo XVI, con la confi guración de la Caja Escénica, o sea 
el edifi cio polifuncional, independiente y estructuralmente concebido para 
albergar todos los posibles formatos de celebración de lo que terminó por co-
nocerse como la Fiesta Barroca. Con la consolidación de la presentación es-
cénica en base a los postulados de la llamada Ventana Albertiana, de manera 
que cualquier espectáculo, además del teatral específi camente, se afrontaba 
como si el espectador se asomara a una ventana, a través de la cual los artis-
tas crearon todo un mundo ilusorio, pero con apariencia de verosimilitud, 
gracias al instrumento de la perspectiva euclidiana. Y, a la postre, también 
a fi nales del Cinquecento se defi nió la fi gura del Escenógrafo profesional, 
como la mejor expresión de las capacidades e intereses globales del artista re-
nacentista de raíz humanístico, perfectamente formado para solventar todas 
las necesidades propagandísticas de los príncipes y señores de los Estados 
Modernos, con la creación de programas decorativos de notable erudición y 
técnica, uno de cuyos mejores exponentes fue Bernardo Buontalenti, al servi-
cio de los Grandes Duques de Toscana.

Precisamente, el fi lón de la Biblioteca Nacional permite establecer una 
línea argumental desde los trabajos y el signifi cado de las creaciones de Buon-
talenti para los Medici, como prototipo asentado en Italia y difundido a otras 
cortes europeas, a las obras de sus sucesores, como Giulio Parigi, también en 
Florencia, a través de los grabados del francés Jacques Callot, o del italiano 
Stefano della Bella, para poder comprender las fórmulas y la semiótica apren-
dida de tales fuentes, por los escenógrafos del poder áulico de Felipe IV y 
sus sucesores en la Península Ibérica, Bachio del Bianchi y Cosme Lotti.

De la misma forma, entre los fondos conservados en la biblioteca madri-
leña, está un relevante conjunto de estampas que recogen el ideario de cele-
bración de los Ballets de Corte de la Francia de Luis XIV, a través de la labor 
de las Academias, en su función de apoteósica promoción regia. Al parecer, 
conocidas por los estudiosos franceses, sin embargo resultan de gran interés 
para aventurar el lógico provecho que de tales usos y costumbres lúdicos 
pudieron extraerse en la Corte Española de los Austrias. Por no mencionar 
el inapreciable valor del libreto del Bellerofonte, obra de Torelli, creador de la 
Ópera Veneciana, y del que no se tenía constancia en el seguimiento de sus 
obras, de otro ejemplar que no fuera el de la Universidad de Michigan.

Por último, y como se suele decir, no por eso de menor relevancia, tes-
timonio de la labor de compilación teórica que dio contenido a la práctica 

ricos fondos sobre Teatro de la Fundación Getty de California, la Biblioteca Nacional alberga 
una de las colecciones más interesantes y amplias al respecto.
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escénica de todo el Seiscientos europeo, como lo fue el propio Libro II de 
Serlio, es la presencia documental del exhaustivo Tratado de Sabbattini.

Por todo ello, es de justicia resaltar la importancia que tiene el fondo 
antiguo de la Biblioteca Nacional de Madrid, en lo que atañe a una materia, 
esta de la Escenografía, en el marco del Arte Efímero y de la genérica Teatra-
lidad del Barroco, que sirve para entender la trascendencia de un instrumento 
publicitario al servicio de las Monarquías Absolutas, en su vertiente de lúdica 
manifestación pública, así como el comprensible interés en España por este 
tipo de manifestación artística. 


