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RESUMEN
La Colección de teatro y música de la Biblioteca Histórica Municipal constituye una de las más impor-
tantes fuentes para el estudio de la música, el teatro y el arte escénico, en especial de los siglos XVIII y
XIX. Fue catalogada de forma incompleta entre 1898 y 1902 por un reducido equipo de bibliotecarios
municipales dirigidos por Carlos Cambronero. Desde hace tiempo se viene insistiendo en la necesidad de
contar con un repertorio que describa todas estas obras. Para adoptar el modelo descriptivo más idóneo
se ha creído necesario analizar el contexto en el que se producen estos materiales objeto de estudio: los
apuntes de teatro, definidos como los cuadernos, manuscritos o impresos, que contienen, además del texto
dramático, las indicaciones y anotaciones para la puesta en escena de una obra teatral que fueron utiliza-
dos por los apuntadores, el director de la compañía o autor, el primer actor o el encargado de la esceno-
grafía. Las peculiares características de esta producción dramática plantean dificultades para su cataloga-
ción, cuyas propuestas de descripción se han tratado de exponer y ofrecer en varios ejemplos.

Palabras clave: Apuntes de teatro. Biblioteca Histórica Municipal (Madrid). Teatro español (S. XVIII-
XIX). Música española (S. XVIII-XIX). Puesta en escena (S. XVIII-XIX). Catalogación de materiales
especiales.

The Cataloguing of the Apuntes de Teatro 
in the Historical Library Municipal*

ABSTRACT
The theatre and music collection of the Municipal Historic Library contains one of the most important
sources of study for music, theatre and stage art for the 18th and 19th century. It was placed in cata-
logs, however incompletely, between 1898 and 1902, by a small group of librarians in the municipal
library system headed by Mr. Carlos Cambronero. For a long time now the collection is believed to be
in need of a more complete description including all the works. In order to adopt the ideal format for

* Una parte de este trabajo fue expuesta en el Congreso Teatro y Música en España: los géneros breves
en la segunda mitad del siglo XVIII y será publicada en las correspondientes Actas.



134 Revista General de Información y Documentación
2007, 17, núm. 1 133-164

Ascensión Aguerri Martínez La catalogación de los apuntes de teatro en la biblioteca histórica municipal

describing the complete collection it is believed necessary to analyze the context in which these works
were produced. The theatre stagenotes (apuntes de teatro), sketchbooks, manuscripts or prints, which
contain in addition to the dramatic text, the stagenotes or instructions for staging of a theatre piece form
this collection. This material was used by actors` aids , the director of the company or sometimes the
main actor or producer. The peculiar characteristics of this collection of dramatic pieces pose problems
for the cataloguing of the work. Examples of the descriptions given to this type of work has been pla-
ced forth in order to highlight the problem.

Keywords: Stagenotes for theatre. Historic Municipal Library of Madrid. Spanish Theatre. Spanish
Music. Staging of works. Cataloging of special materials.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Organización y funcionamiento de las compañías teatrales. 3. Los
“apuntes de teatro”. 3. 1. Concepto. 3. 2. Características. 4. Organización de la colección teatral.
5. Catalogación de estos materiales. 5. 1. Objetivos y normativa. 5. 2. Modelo de asiento catalo-
gráfico. 5. 2. 1. Apuntes manuscritos. 5. 2. 2. Apuntes impresos. 5. 3. Ejemplos. 5. 3. 1.
Manuscritos. 5. 3. 2. Impresos. 6. Bibliografía. 6.1. Repertorios. 6.2. Otras obras consultadas.

1. INTRODUCCIÓN

La Colección de teatro y música de la Biblioteca Histórica Municipal constituye
una de las más importantes fuentes para el estudio del arte escénico y musical en
España, en especial para el período de los siglos XVIII y XIX, un valioso patrimo-
nio documental único en España. Los apuntes, libretos y partituras musicales de las
representaciones de los teatros de la Cruz, Príncipe y de los Caños del Peral se
encuentran desde 1898 depositados en la Biblioteca Municipal. Con un total de
cinco mil novecientas obras musicales y más de nueve mil copias o versiones de
obras dramáticas forma el mayor y más homogéneo conjunto de piezas que hayan
servido para la representación escénica. 

Existen varias fuentes para conocer las obras teatrales representadas en los tea-
tros madrileños. Las primeras son listas generales de los caudales de comedias,
inventarios e índices que debían entregar las compañías a los contadores y otros res-
ponsables municipales para el control de los gastos e ingresos de las comedias
donde, lógicamente, figuraban los títulos1. Otro tipo de instrumento de descripción
son los índices que los encargados del repertorio en los teatros elaboraban para una
rápida localización de una obra concreta. La Biblioteca conserva dos índices manus-
critos fechados en torno a 1848 donde se reúnen las piezas dramáticas ordenadas
alfabéticamente por el título: Índice de las comedias y sainetes que existen en el Ar-

1 Se conservan fundamentalmente en el Archivo de Villa y han sido estudiados por numerosos investigado-
res (E. Cotarelo y Mori, R. Andioc, M. Coulon, etc.). Una parte de la documentación del teatro de los Caños
del Peral se encuentra en la Biblioteca Nacional, en el Legado Barbieri, así como documentos del Príncipe y de
la Cruz. Es imprescindible la consulta de SÁNCHEZ MARIANA, M.: “Documentos sobre actores y teatros en
la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional”. En El mundo español en su Siglo de Oro: ensayos dedi-
cados a John E. Varey, RUANO DE LA HAZA, J. M. (Ed. lit.). Ottawa: Dovehouse, 1989, pp. 409-433.
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chivo del Teatro de la Cruz, confeccionado por el apuntador Vicente Masi, e Índice
del Teatro del Príncipe, cuya autoría se desconoce2.

Entre 1898 y 1902 Carlos Cambronero y un reducido equipo de bibliotecarios llevó
a cabo la descripción de todo el conjunto de textos dramáticos y musicales con una
clara vocación bibliográfica. La organización de este catálogo manual de Cambronero
obedecía a un modelo decimonónico en el que se realizaba un asiento por cada autor
y otro por el título de una obra; con ellos se formaba el fichero de autores, y con los
asientos de los títulos, ordenados por géneros dramáticos y musicales, el catálogo de
obras. Una parte de este inventario fue publicado en el Catálogo de la Biblioteca
Municipal y en los apéndices primero y segundo, que vieron la luz entre 1902 y 19063.

En todo este proceso no se sintió la necesidad de realizar un fichero topográfico,
imprescindible para el control de las obras y también para saber el contenido exac-
to, el número total de piezas que lo componen. En los últimos años, hemos tratado
de subsanar este problema en la Biblioteca, pero tanto la cantidad de ejemplares
como la especificidad de estos materiales han retrasado la conclusión de esta cata-
logación. Por otra parte, aunque la Biblioteca Histórica Municipal está informatiza-
da desde 1992, no había sido desarrollado en la base de datos el módulo de catalo-
gación de manuscritos. Sólo desde abril de 2006 es posible describir los apuntes
manuscritos en un nuevo programa informático municipal.

A ello se añade, además, que desde hace tiempo se viene insistiendo por parte de
estudiosos del teatro español en la necesidad de contar con un repertorio que descri-
ba todas estas obras que la Biblioteca almacena, un catálogo descriptivo de los apun-
tes dramáticos que complete la labor iniciada en los años setenta por Mercedes
Agulló. Unos años antes, José Subirá había preparado para la imprenta la descrip-
ción bibliográfica de todas las partituras musicales, si bien únicamente se publicó un
tomo correspondiente al teatro breve.

En otro lugar4 hemos ahondado en los archivos de los que formaron parte, en la
procedencia de estas colecciones, en el análisis de sus características físicas y en su
valor como fuente documental para el estudio del hecho escénico en España. En este
momento, la aportación al Congreso Teatro y Música en España: los géneros breves
en la segunda mitad del siglo XVIII pretende exponer unas consideraciones que pue-
dan orientar al investigador o catalogador a normalizar la descripción de estos mate-
riales dramáticos y resaltar su importancia. En el Archivo de Villa existen, y muchos

2 AGUERRI MARTÍNEZ, Ascensión y CASTRO GÓMEZ, Purificación: “El archivo de los teatros de
la Cruz y del Príncipe en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid”. Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, 1995, n. XXXV, pp. 442-446. 

3 Las obras de teatro y música se relacionan únicamente en unas secciones especiales del Catálogo y de
los apéndices números 1 y 2, de 1903 y 1906, respectivamente. Los asientos bibliográficos se ordenan por
título en una primera parte, y en una segunda se incluyen las obras carentes de él, organizadas según el géne-
ro dramático al que pertenecen. Los autores de las obras se citan en un índice al final de la sección.

4 AGUERRI MARTINEZ, Ascensión: La colección de música y teatro en la Biblioteca Histórica
Municipal de Madrid: apuntes para su estudio. En Paisajes sonoros en el Madrid del S. XVIII. La tonadilla
escénica, Madrid: Museo de San Isidro, 2003.- pp. 93-107.
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están publicados, datos sobre la formación de las compañías, los gastos generales
para el montaje y también la recaudación diaria de todas la representaciones de los
teatros madrileños, pero, sin embargo, ningún otro documento sino estos apuntes o
cuadernos nos informan de qué actores interpretaron cada papel en un espectáculo
concreto. En ellos se recogen en numerosas ocasiones junto a las dramatis personae
los nombres de los actores que interpretan una determinada obra en un lugar y fecha
determinados. Es más, es frecuente también que figuren varios repartos junto a la
mención del año de representación. Del mismo modo, cuando el montaje se adorna-
ba de música, es posible conocer por otros documentos la formación y composición
de la orquesta y de los cantantes, pero igualmente son los cuadernos de partituras los
que contienen muchas anotaciones que informan de otros muchos aspectos: nom-
bres de compositores, instrumentistas, copistas, etcétera.

Cuando podamos contar con un repertorio o base de datos que reúna la descrip-
ción sistemática de todos los cuadernos teatrales y de música presentes hoy en la
Biblioteca Histórica Municipal, se podrán completar otros estudios y extraer conclu-
siones rigurosas respecto a cómo se realizaban los montajes en los teatros comercia-
les, cómo se desarrollaba la representación, qué actores o cantantes participaban, es
decir, se podrán conocer en profundidad los entresijos de la puesta en escena de estas
piezas de teatro, una de las manifestaciones artísticas más populares en el Madrid de
los siglos XVIII y XIX, para tratar, algún día, de escribir la historia del arte escénico,
cuyo valor histórico se completa con los documentos del Archivo de Villa.

Hacemos nuestras, por otra parte, las palabras de Manuel Sánchez Mariana:

El catalogador… deberá tener un conocimiento previo del fondo para, conociendo la nor-
mativa existente al respecto, aplicarla y adaptarla a las características del fondo a catalogar5.

Para ello, y a continuación, se analiza el marco en el que se producen estos mate-
riales objeto de estudio, quiénes fueron los personajes que intervinieron en la crea-
ción de estas piezas teatrales, cuyo conocimiento nos ayudará a tomar una decisión
respecto al modelo descriptivo idóneo para tratar de ofrecer la información más pre-
cisa, rigurosa y sintética al investigador del teatro y del arte escénico. Este es, sin
duda, el fin último en la tarea de un profesional bibliotecario.

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS
TEATRALES 

Los administradores6. En 1632 el Ayuntamiento había creado un órgano de
gobierno para todo lo concerniente a las representaciones teatrales en los corrales

5 SÁNCHEZ MARIANA, M.: El libro manuscrito, Arco, 1995, p. 98.
6 Para una síntesis de estos aspectos, puede consultarse el estudio presentado por Albert Recasens como

tesis doctoral: Las zarzuelas de Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787). Contribución al estudio de la zar-
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madrileños, la Junta de Teatros. Estaba compuesta por el juez protector, el corregi-
dor y dos comisarios de teatros. En la cúspide del escalafón, el juez protector, nom-
brado directamente por el monarca entre los miembros del Consejo de Castilla
extendía su autoridad sobre los teatros y actores de toda España. Concedía los per-
misos para realizar los espectáculos teatrales. Tenía una amplia jurisdicción: enten-
día y debía aprobar la formación de las compañías, la censura del repertorio dramá-
tico, el caudal y la vigilancia de los locales y de los actores. El examen de las pie-
zas de teatro correspondía por tanto al juzgado de protección del que dependía el fis-
cal y un censor7.

En la dirección de los teatros participaba también el corregidor, nombrado por el
rey. Un equipo de regidores se encargaba de realizar las distintas funciones de la
administración municipal. Anualmente se adjudicaban por sorteo los distintos pues-
tos de regidores, entre los que se encontraban los dos comisarios de teatros o come-
dias, cuya misión inicial era asesorar en la formación de las compañías teatrales. 

La gestión económica la dirigía el superintendente de sisas, un administrador y
un contador. Desde las reales órdenes de 26 y 29 de noviembre de 1747 se centrali-
za todavía más la administración de los teatros puesto que el corregidor de Madrid
asume los cargos de superintendente de sisas y juez protector.

Por su parte, las compañías teatrales poseían una estructura y organización que
será determinante en la elaboración y conservación de las piezas dramáticas para su
representación. Se ha publicado mucho sobre el teatro del Siglo de Oro, y no faltan
estudios sobre el teatro de la centuria siguiente8, puede establecerse cierto paralelis-
mo en el funcionamiento y estructura de las compañías del siglo XVIII, convertidas
ya en verdaderas empresas municipales. 

Se formaban durante las semanas de cuaresma, cuando se paraba la actividad tea-
tral por motivos religiosos. La junta de teatros contrataba los actores y nombraba a
un autor como representante de ellos, se estipulaba el repertorio que se iba a inter-
pretar, la distribución de papeles, la remuneración de los miembros de la compañía.
Con todas estas cláusulas se firmaba el contrato para la nueva temporada que se pro-
longaba desde el día de Resurrección hasta febrero o marzo del año siguiente.

Las compañías estaban compuestas por una plantilla de alrededor de 25 o 30 per-
sonas, perfectamente organizadas y jerarquizadas. A la cabeza figuraba el autor,
mezcla de director y empresario teatral, pero formaban parte también de la compa-
ñía los actores principales, secundarios y el personal auxiliar, entre los que se halla-
ban el cobrador, el guardarropa, el tramoyista, el músico y el apuntador.

zuela madrileña hacia 1760-1770, en la Université Catholique de Louvaine, 2001, pp. 140-167, en el que
propone un cuadro explicativo de la organización administrativa.

7 La nómina de todos los jueces protectores desde 1584 a 1792 se recoge en ARMONA, J. A. de Me-
morias cronológicas sobre el teatro en España, PALACIOS, E., ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. y SÁNCHEZ
GARCÍA, Mª C. (pr., ed. y notas). Vitoria: Diputación Foral, 1988, pp. 295-297. 

8 Para una información minuciosa y documentada acerca de las compañías en el siglo XVIII véase
PALACIOS, E.: La representación. En Historia del teatro en España, II. Siglo XVIII. Siglo XIX DÍEZ BOR-
QUE, J.M. (dir.). Madrid: Taurus, 1988, pp. 289-353.
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El autor teatral era el responsable artístico, financiero y jurídico. Le competía
confeccionar el repertorio de la temporada, junto a los actores principales, contratar
al elenco de intérpretes, encargar las copias de las obras, etc. Adquiría las obras al
autor dramático y desde ese momento ya eran propiedad de la compañía como “cau-
dal” o repertorio de la misma, por tanto si así convenía a la función, como director
del montaje podía abreviar o atajar cualquier obra9. También dirigía los ensayos,
tarea en la que colaboraban otros miembros de la compañía como el apuntador. 

Queda pendiente un estudio sobre el papel del apuntador10 de comedias en todo el
proceso de puesta en marcha de una obra de teatro, pues no se limitaba únicamente a
ayudar a los actores en el día de la representación a recordar unos textos, poco ensaya-
dos la mayor parte de las veces, y teniendo en cuenta que en su mayoría los actores y
actrices de este periodo no sabían leer ni escribir. Parece, pues, que estos apuntadores
jugaron un importante papel en toda la actividad previa a la representación. En cuanto
a su labor en el desarrollo de los ensayos, queda de manifiesto en el Discurso crítico de
José Antonio de Armona donde se describe un ensayo típico de la época:

¿Qué tiempo estudian nuestros cómicos el papel más interesante? Dos, tres días. ¿Qué
ensayos hacen? Uno en las piezas ya representadas, y dos o tres, cuando más en las absolu-
tamente nuevas... Veamos, pues una de las acostumbradas pruebas. La primera de una come-
dia nueva que ellos llaman ensayar por papeles, se reduce a leerla precipitadamente el pri-
mer apunte, y cotejar sus papeles los pocos actores que asisten a ella.... 

Al segundo, y las más de las veces último ensayo, asisten algunos más individuos, pero
nunca todos... Llama el apuntador al que le corresponde hablar, dice éste sus versos y vuel-
ve a su distracción primera, imitándole sus compañeros... Con esta continuada greguería da
fin esta ceremonia de ensayo, interrumpida repetidas veces por cualquier fútil accidente, y
con tan sólidos preparativos presentan esta obra en el teatro11.

Además se cita en numerosas fuentes al apuntador en tareas de copista de la com-
pañía teatral12. Los apuntadores se encargarían de copiar los diferentes cuadernos

9 Sobre el papel desarrollado por el autor de comedias en la puesta en escena, resultan muy ilustrativas
las palabras de J. L Canet Vallés.: “... Lo que resalta inicialmente es que los poetas al escribir sus comedias
se preocupan especialmente por la distribución de la acción entre actos o jornadas, por la utilización del verso
y la estrofa adecuada y por su perfección formal, por la verosimilitud y decoro de sus personajes, por la pro-
pia temática de la obra, etc. , mientras que los autores de comedias piensan , ante todo, en la puesta en esce-
na y dirección de actores, en el público real y en el local concreto donde van a actuar, así como en las posi-
bilidades de su propia compañía, número de actores, vestuario y atrezzo”, publicado en “Las comedias
manuscritas anónimas o de posibles autores de comedias como fuente documental para la reconstrucción del
hecho teatral en el periodo áureo”. En Teatros y vida teatral en el siglo de Oro a través de las fuentes docu-
mentales GARCÍA LORENZO y VAREY, J. (eds.). London: Támesis, 1991, pp. 281. 

10 Más datos sobre la labor del apuntador en la compañía teatral en ÁLVAREZ BARRIENTOS, J.: El
arte escénico en el siglo XVIII. En Historia del teatro español, II, Huerta Calvo, J. (dir.). Madrid: Gredos,
2003, p. 1505. 

11 ARMONA (1988), Apéndice 7º: Discurso crítico sobre el estado de nuestra escena cómica con algu-
nas reflexiones sobre el medio más fácil de mejorarla.- pp. 295-297. 

12Así consta en numerosos documentos desde el siglo XVII: “tenía que apuntar y hacer carteles”, véase
OEHRLEIN, J.: El actor en el teatro español del Siglo de Oro. Madrid: Castalia, 1993. p. 133.
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con el texto completo a partir del manuscrito del autor dramático o ingenio, en el
caso de una obra nueva, o de un ejemplar impreso anterior. Además preparaban los
papeles para cada uno de los actores. También existían profesionales a quienes el
Ayuntamiento encargaba copias de comedias y partituras13.

Con todos estos ejemplares, impresos y manuscritos, se formaba el repertorio o
caudal de cada compañía, custodiado y administrado por los apuntadores, quienes
además se responsabilizaban de la recepción de dicho caudal en cada temporada, y
de redactar los inventarios anuales que debían entregar al contador de comedias. A
partir de 1807 ya es un hecho la existencia e archiveros de teatro14, y gracias a este
empeño de las autoridades municipales se han conservado testigos de las obras que
se representaron en una cantidad considerable, constituyendo hoy las colecciones de
música y teatro de la Biblioteca Histórica Municipal.

3. LOS “APUNTES DE TEATRO”

3.1. Concepto 

El término “Apunto” figura en el Diccionario de la Lengua Castellana, conoci-
do como de Autoridades (Madrid, Francisco del Hierro, 1726-1739) bajo esta acep-
ción: En la comedia es la voz del apuntador, que va diciendo, y apuntando de ante-
mano a los comediantes lo que han de representar. Precisando más el término el
Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes... de Esteban de Terreros y
Pando (Madrid, Viuda de Ibarra, 1786) lo reseña bajo la forma “Apunte de come-
dias”: otros dicen apunto, en lugar de apunte, pero el uso común está en contrario.
Además, recoge la traducción latina suggestoris vox, y francesa voix du suffier.
Igualmente se utilizaba para designar la persona que daba la voz a los actores, que
ejercía ese papel de apuntador. En el mismo sentido, el Diccionario de la Lengua de
la Real Academia Española (2001) reseña el término apunte como: en la represen-
tación de la obra dramática, voz de la persona que va apuntando a los actores lo
que han de decir / Manuscrito o impreso que tiene a la vista el apuntador del tea-
tro para desempeñar sus funciones, sinónimo también de apuntador y traspunte.
Parece claro que en algún momento se produjo un efecto metonímico por el cual la
expresión verbal del acto de apuntar pasó a definir el ejemplar que se utilizaba para

13 La Junta de Teatros acuerda el 20 de marzo de 1720 la obligación del Ayuntamiento de pagar las “copias
y papeles que se sacaren de las comedias nuevas y traslados de música” (A.V. Secretaría 2-458-15), publicado
por VAREY J. E., SHERGOLD, N. D. y DAVIS, Charles: Teatros y comedias en Madrid, 1719-1745. Madrid:
Támesis, 1994, pp. 95-96. En los últimos años se han publicado algunos estudios sobre copistas, véase
TORRENTE, A.: “Los copistas de la Real Capilla”. En CORSELLI, Francisco: Fiesta de Navidad en la Capilla
Real de Felipe V, Villancicos de Francisco Corselli de 1743. Madrid: Alpuerto, 2002, pp. 49-51.

14 La existencia de los archiveros se constata, al menos, desde la publicación del Reglamento General
para la dirección y arreglo de los teatros, que S. M. Se ha servido encargar al Ayuntamiento de Madrid por
su R. O. de 17 de diciembre de 1806, aprobado por otra de 16 de marzo de 1807. Madrid, 1807.
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tal fin. Todas estas acepciones quedan recogidas en el Diccionario del teatro de
Manuel Gómez García (Akal, 1997): Apuntador / Voz del apuntador / cada una de
las partes de la obra que es apuntada en una representación teatral. / Balurdo,
libreto o manuscrito, que va siguiendo el apuntador para realizar su función. 

Con estas dos formas, apunte y apunto, figuran en la mayoría de las portadas de
los distintos cuadernos teatrales de la Biblioteca Histórica. 

Definición: son los cuadernos manuscritos —autógrafos15 o copias—, o impre-
sos que contienen, además del texto dramático, las indicaciones y anotaciones para
la puesta en escena de una obra teatral. Algunos, además, llevan las censuras y dili-
gencia de aprobación necesarias para poder representar una pieza dramática16. Son
acotaciones diferentes a las que el propio autor dramático incorpora a su texto y que
coincidían normalmente con las que se editaban cuando se imprimían estas obras.
Estos ejemplares fueron utilizados por los apuntadores, el director de la compañía o
autor, el primer actor o el encargado de la escenografía, y en ellos se plasmaban las
anotaciones enfocadas a ese montaje: el nombre de los actores, el vestuario, el lugar
donde se desarrolla la acción, el comportamiento de los personajes, la entrada de las
melodías musicales, versos suprimidos o añadidos, entre otras acotaciones.

Las acotaciones o didascalias son las anotaciones, independientes de los diálo-
gos, que el dramaturgo, el autor o el responsable del montaje incorporan al texto
literario, para precisar y hacer comprender mejor al lector o público la obra dramá-
tica. Para García Barrientos comprende todo lo que en el texto no es diálogo, es
decir: el título de la obra, la especificación de género, las dramatis personae, el
reparto, localización en el espacio y el tiempo, las indicaciones de principio y fin de
secuencia (acto 1º, jornada 2ª), los nombres de los personajes que preceden a cada
réplica de éstos y las indicaciones de lugar al comienzo de cada acto. El mismo autor
presenta una serie de propuestas de clasificación, pero la que resulta más adecuada
a nuestro propósito es la que atiende a los elementos extra o paraverbales:

1. Personales, referidas al actor o al público:
a) Nominativas (nombran a los interlocutores).
b) Paraverbales (prosodia, entonación, actitud, intención…).
c) Corporales: De apariencia (maquillaje, peinado, vestuario) y de expresión

(mímica, gesto y movimiento).
d) Psicológicas (mundo interior, sentimientos, ideas...
e) Operativas (esfera de la acción).

15 Cuando Carlos Cambronero en 1898 catalogó la colección descubrió entre estos apuntes 153 autógra-
fos de Ramón de la Cruz que publicó en Sainetes inéditos de Don Ramón de la Cruz existentes en la
Biblioteca Municipal de Madrid..., Madrid: Imprenta Municipal, 1900. En 1996 la Biblioteca editó Ramón
de la Cruz en la Biblioteca…, y en ese momento se documentaron otros catorce autógrafos (p. 11). Un estu-
dio exhaustivo puede llevar a localizar más originales de otros autores.

16 En el Archivo de Villa hemos localizado varias copias que al no haber recibido la autorización corres-
pondiente, han permanecido, inéditas, entre los papeles del expediente o legajo. Archivo de Villa. Corregi-
miento, 1-26-33. 
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2. Espaciales (decorado, iluminación, accesorios).
3. Temporales (ritmo, pausas, movimiento…).
4. Sonoras (música y ruido)17.
De todas ellas hay ejemplos en estos apuntes teatrales, que son, por otra parte,

más numerosas que las sugeridas, y algunas diferentes a las que normalmente anota
el dramaturgo o se imprimen en las ediciones de las obras dramáticas. A estas últi-
mas podríamos denominarlas acotaciones técnicas.

3. 2. Características

1) Estos apuntes teatrales son de dos tipos, manuscritos e impresos. Ambos son
vehículos de transmisión de un texto dramático, pero se diferencian por la forma en
la que se presentan. Los apuntes manuscritos son cuadernillos de papel de calidad,
formados por un número variado de pliegos, diferentes para cada acto, cuando la
obra se compone de más de un acto o jornada. Presentan una gran coincidencia en
la disposición de los elementos informativos de autor, título, etc. El tamaño es uni-
forme y, aunque no están encuadernados, llevan costura en rústica, imitando la que
se realiza en la encuadernación de diente de perro, española, etc.18 Si bien hay algu-
nos autógrafos, la mayoría son copias realizadas para los teatros por profesionales
amanuenses o algún miembro de la compañía. Del conjunto de piezas conservadas
en la Biblioteca Histórica, una estimación aproximada arroja una cifra de más de un
ochenta por ciento de copias manuscritas presentadas, generalmente, en un cuader-
nillo por cada acto de la pieza dramática.

Los apuntes impresos son ejemplares de una edición de una obra teatral (suelta,
o desglosada, procedente de una recopilación de un autor o de una edición colecti-
va de varios autores), anterior o coetánea a la representación, a los que se han aña-
dido todos los elementos paratextuales y/o gráficos que individualizan esta clase de
documentos19. Están formados por cuatro o cinco pliegos, en 4º y suelen carecer de
encuadernación, si bien, algunos portan cubiertas de papel de aguas y lomo de piel. 

17 GARCÍA BARRIENTOS, J. L.: Cómo se comenta una obra de teatro. Madrid: Síntesis, 2001, pp. 45-
51. Debo dejar constancia de gratitud a J. M. Sala Valldaura por sus oportunas indicaciones sobre el concep-
to de didascalias.

18 Sobre estos aspectos véase AGUERRI MARTÍNEZ (2003), pp. 95-96.
19 Ejemplos de la compra de ejemplares impresos puede verse en el Ynventario de comedias ympresas y

manuscritas de escritura y santos de Madrid al cargo de Manuel Martínez, comprado de orden del Sr. Dn. Josef
Antonio de Armona, Corregidor de esta Villa en 12711 reales de vellon en 1779. Es una interesante relación de
todas las obras que formaban parte del repertorio desde ese momento propiedad del Ayuntamiento. Está dividi-
do en dos secciones, una de ejemplares impresos que asciende a 421 y otra de las copias manuscritas, con un
total de 1163. En un análisis porcentual arroja una cifra muy significativa: el 26, 5 por ciento de impresos fren-
te al 73, 42 de manuscritos. Es muy similar a la que actualmente estamos manejando con datos provisionales
del conjunto de apuntes presentes hoy en la Biblioteca. También se citan 19 tomos encuadernados de comedias
y autos de Calderón, de Zavala y Zamora y Solís y 5 de varios autores. Estos tomos no forman parte de los apun-
tes teatrales. Manuel de León, apuntador de la compañía de Manuel Martínez firma la entrega de este caudal al
Ayuntamiento, de la que se encargaba desde 1772 (Archivo de Villa, Corregimiento, 1-172-15).
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Fig 1. Luis Moncín. Las chismosas, sainete nuevo. BHM Tea 1-153-3, A.
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2) En algunas ocasiones, o desde un momento determinado, quizá cuando se com-
plica el aparato escenográfico, para el montaje de una obra fue necesario contar con
más de un cuaderno. Así, de cada título de muchas comedias u otros géneros de teatro
breve existen dos, tres o más ejemplares o copias de cada pieza dramática. En este sen-
tido, casi se podrían comparar con lo que en paleografía se denomina original múlti-
ple, es decir, aquellos documentos que teniendo el mismo valor del original han sido
emitidos en más de un ejemplar porque iban dirigidos a varios destinatarios.

Ya veremos cómo esta característica y la solución que se dio al dotar a estos
materiales de signatura topográfica han condicionado su ordenación y catalogación. 

3) Cada uno de estos apuntes está marcado por un número ordinal, 1.º, 2.º, 3.º;
en algunas obras del siglo XIX incluso hay un 4.º y un 5.º apunte. Se puede decir
que hay una cantidad considerable de obras que cuentan con tres apuntes En este
caso, el número del apunte obedecía a la función que desempeñaba esa copia en el
complicado proceso de puesta en escena de un espectáculo teatral: así el apunte pri-
mero servía para dirigir el ensayo de los actores; también el tercero, sin embargo,
con los datos de que disponemos actualmente, sería el portador de las censuras y
licencias de aprobación. 

Montserrat Ribao Pereira ha estudiado los apuntes teatrales empleados para la

Fig 2. Juan Bautista Diamante, La Judía de Toledo. En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de
Joseph de Orga, 1764. BHM, Tea 1-120-3, a.
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puesta en escena de varios dramas románticos representados en los teatros madrile-
ños de la Cruz y del Príncipe20. Para el periodo comprendido entre 1835 y 1845 pro-
pone una diferenciación clara entre los distintos apuntes, pues aprecia importantes
variaciones entre el primer, segundo o tercer apunte. 

El primer apunte contiene siempre las iniciales del primer apuntador, aparece
sin tachaduras ni enmiendas y está escrito por una sola mano, y parece una copia en
limpio de la obra. 

El segundo apunte presenta diferencias respecto al anterior. En primer lugar, las
iniciales del apuntador varían en función del drama y no corresponden siempre a la
misma persona. Ofrece también precisiones sobre el decorado y el movimiento en
escena, pero sobre todo marca sistemáticamente la entrada y salida de actores y el
lugar exacto por donde han de hacerlo, indicando el nombre de cada uno de ellos en
el momento en que son prevenidos para entrar, una o dos escenas antes de su inter-

Fig. 3. Sebastián Vázquez, La función de Illescas o Los buenos consejos, sainete nuevo. BHM, 
Tea 1-155-24.

20 Textos y representación del drama histórico en el Romanticismo español. Pamplona: Eunsa, 1999. Po-
co después dedicó el artículo “Acerca de los apuntes y sus posibilidades en el estudio del teatro romántico
español (1835-1845)”, en España Contemporánea, 1999,Tomo 12, Nº 2, pp. 67-86 en donde de forma más
específica ahonda en las características de estos materiales. 
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vención. Copiados por una mano diferente, sí presentan tachaduras, rectificaciones
y poco esmero en la caligrafía (un ductus más descuidado y rápido). 

El tercer apunte contiene iniciales que no siempre corresponden a los apunta-
dores de la compañía. Coincidiendo con el segundo, anuncia entradas de actores,
pero de “forma irregular, no sistemática”. Da prioridad a los efectos de luz y sonido
e indica movimientos de masa y cambio de decorados. Este apunte sería destinado
al tramoyista. 

Pero, además, estos apuntes presentan en los márgenes otra serie de anotaciones
no verbales en los que se ha detenido Ribao. Destaca la importancia que en los
segundos y terceros apuntes tiene un código gráfico como un sistema de indicacio-
nes prosódicas, de movimiento y de espacio. Se trata de una serie de trazos de líne-
as paralelas, entrecruzadas o no, diferente en número y forma y con significado
según la interpretación que debía darse. Propone un significado concreto para todos
estos signos: 

Una o dos líneas oblicuas, indican pronunciación enfática, con mayor o menor
intensidad: 

El movimiento se marca con dos o tres líneas paralelas simples o entrecruzadas:  
Los cambios de decorado se marcan con una cruz potenzada21.
Estos mismos códigos se colocaban indistintamente en apuntes manuscritos o

impresos y hemos optado por denominarlos acotaciones gráficas.
Por nuestra parte, y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de plantear, hemos

revisado setenta y cinco apuntes teatrales en un arco temporal que abarca aproxima-
damente el conjunto del fondo de la Biblioteca Histórica, siglos XVII a XIX22, como
una primera aproximación de análisis que ha arrojado resultados muy curiosos y nos
permiten aportan algunas conclusiones, parciales, desde luego, de interés.

Entre los apuntes teatrales de la Biblioteca Histórica Municipal del siglo XVII
sólo hay un cuaderno por cada título. De 1760 se conservan dos cuadernos del auto
sacramental de Calderón La Semilla y la cizaña, pero en ninguno de ellos se anota
la numeración del apunte. 

La uniformidad en el contenido de las acotaciones técnicas según se trate del pri-
mer, segundo o tercer apunte de los dramas románticos no siempre se corresponde
con los de fechas anteriores. Por ejemplo en la comedia La buena nuera, de Co-
mella, hay tres apuntes: el primero lleva las acotaciones y signos propios de un
segundo o tercer apunte. Es posible que en la representación de 1794 funcionara
como primer apunte y en otros posteriores, tal y como rezan las fechas junto a los
personajes y actores, sirviera para otros fines. Otras veces, en la portada de un apun-
te que ha servido como apunte 1.º ha sido borrado este número, y añadido un 2.º o
3.º con sus diferentes acotaciones y marcas gráficas para adecuarlos a sucesivos

21 RIBAO (1999), p. 73.
22 Se ha analizado una muestra de 76 apuntes de teatro, seleccionados de forma aleatoria, cuyas fechas

extremas son 1666-1832 y ha arrojado las siguientes cifras: 4 del siglo XVII, 50 del siglo XVIII y 22 del
siglo XIX. 
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montajes escénicos, a veces de fechas muy distantes. Es posible que esa regularidad
de los apuntes del siglo XIX pueda ser explicada por los sucesivos planes de refor-
ma de los teatros que contribuirían a fijar, entre otros, estos sistemas de información.

Muy interesante resulta el análisis de las acotaciones mediante signos gráficos.
La utilización de la cruz potenzada como llamada de atención ya se aprecia desde

Fig. 4. Juan Pérez de Montalbán, San Pedro de Alcántara o El Hijo del Serafín. BHM, Tea 1-66-13.
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siglo XVII: en San Pedro de Alcántara o El Hijo del Serafín, de Pérez de Montalbán
(Tea 1-66-13), las cruces marcan acciones o movimientos de los personajes: dale el
abito (sic), Sale Pedro. En La moscovita sensible, de Luciano Francisco Comella,
en el apunte 1º correspondiente a una representación de 1802 (Tea 1-125-17, A) se
avisa con suficiente antelación al apuntador de los cambios de bastidor mediante una
cruz y debajo una celdilla en forma de corazón en la que se inscribe 1.º; más abajo
otra cruz y una celdilla señala el 2º. El significado cambia según el contexto porque
en otras ocasiones sirve para avisar de la entrada del primero o segundo galán. 

Del mismo modo, las líneas paralelas, no oblicuas, señalan el énfasis en la ento-
nación de algunos pasajes de una copia, fechada hacia 1727, del Arco iris de paz del
cielo, Santa Bárbara, de Alejandro Arboreda (Tea 1-66-3). Las entradas de actores
se marcan alternativamente con dobles o triples cruces de San Andrés o por una
especie de celdilla más o menos abierta, a veces con forma de corazón, que encierra
el nombre del personaje o del actor. Las entradas de música o tramoyas también se
recogen en celdillas en forma de cáliz23.

Estas acotaciones gráficas se utilizan con significados diversos según el apunte
y la época. Sin duda un estudio exhaustivo de todos estos materiales permitirá alcan-
zar unas conclusiones rigurosas que ahora no podemos ofrecer pero que la cataloga-
ción de este fondo una vez haya sido concluida facilitará a los investigadores. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN TEATRAL

Estos apuntes teatrales se organizaron en 1898 cuando ingresaron en la Biblio-
teca. Cambronero respetó la ordenación en legajos que traían los fondos del Archivo
de Villa, donde estuvieron depositados durante más de 40 años, y a su vez respeta-
ba la que se había dado a las obras en los archivos de los teatros24. En los años
ochenta del pasado siglo estos legajos se colocaron en cajas de conservación norma-
lizadas que debieron duplicarse para albergar el contenido de un legajo. 

Cambronero cumplió el principio archivístico de formulación centenaria de “res-
peto a la procedencia de los fondos”. Los apuntes de un mismo título, marcados con
sus correspondientes sellos y signaturas de los teatros de la Cruz o del Príncipe25

estaban reunidos en un atado sujetos con un hilo grueso de cáñamo. Tanto en los tea-
tros, en el Archivo de Villa, donde se anotó otra signatura en tinta negra, como ya
en la Biblioteca, la signatura topográfica únicamente se reflejaba en la portada del
primer cuadernillo. La signatura nueva que ideó Cambronero está formada por un 1
y tras un guión el número del legajo, y el de orden dentro de él. Hay que recordar

23 Agradezco a René Andioc su amabilidad y ayuda para identificar estas marcas.
24 Cambronero, sin embargo, constata el trabajo realizado: se procedió a revisarla [la colección de tea-

tro] detenidamente, subsanando porción de errores y descubriendo más de cien autógrafos de Cruz, compro-
bados con toda escrupulosidad, en Sainetes inéditos... (1900), p. XI). 

25 AGUERRI y CASTRO (1996), pp. 441-442.
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Fig. 5. Luciano Francisco Comella, La moscovita sensible. Representación de 1802. BHM,
Tea 1-125-17.
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que Cambronero actuó con escrupulosidad y diferenció los apuntes procedentes de
los antiguos teatros26, los que van precedidos de 1, de los que se incorporaron a la
Biblioteca más tarde, desde el teatro Español o por donaciones posteriores. 

El problema surge porque con este tipo de signaturación no se contempla cada una
de las copias o ejemplares (manuscritos y/o impresos) que conforman los apuntes de
una obra como una unidad bibliográfica independiente, y así, tanto en la ordenación,
como en la clasificación, las papeletas del Catálogo manual, se engloban las distintas
copias en un asiento único. Pero a la hora de describir como piezas bibliográficas inde-
pendientes cada una de las copias ha sido necesario individualizarlas con una signatu-
ra topográfica que refleje la unidad archivística, de un lado, y la singularidad de otro.
Mercedes Agulló en La colección de Teatro de la Biblioteca Municipal de Madrid,
publicada entre los años 1969 y 1982 intentó una cierta individualización, pero no
llegó a fijar un sistema para citar los impresos, los manuscritos y los diferentes ejem-
plares o copias de cada uno. Cuando en 1995 la Biblioteca, ya convertida en Histórica,
publicó la última entrega27, llevamos a cabo esta sistematización y fijamos claramen-
te las formas de denominar unas y otras. Se decidió marcar los manuscritos identifica-
dos por una letra mayúscula a continuación de la signatura topográfica (Tea 1-92-14,
A; Tea 1-92-14, B), y los impresos de distinta edición, diferenciados por letras minús-
culas (Tea 1-125-17, a, Tea 1-125-17, b). Los distintos ejemplares de una misma edi-
ción se marcaban por un número detrás de la letra (por ejemplo, Tea 1-65-4, a1, y Tea
1-65-4, a2). La signatura actual está formada por un conjunto alfa-numérico, encabe-
zado por la abreviatura de la colección, Tea.

5. CATALOGACIÓN DE ESTOS MATERIALES 

5.1. Objetivos y normativa

La aspiración de cualquier catálogo de una biblioteca debe ser la de constituirse
en memoria de un determinado fondo o colección. Un catálogo debe ser la expre-
sión de lo que la biblioteca conserva y en el caso de una biblioteca con importante
fondo antiguo, contribuir con ello al censo y difusión del conjunto del patrimonio
bibliográfico de un país.

Para la consecución de este objetivo, son necesarias tres tareas básicas: identifica-
ción de la obra que se va a catalogar, descripción de los datos bibliográficos y de ese
ejemplar en un asiento catalográfico y elegir todos los puntos de acceso para facilitar
su búsqueda en la base de datos.

26 Las 674 comedias donadas por el actor Ramón de Guzmán al Ayuntamiento en 1884 se “incluyeron
en la coordinación de las procedentes de los teatros”, según consta en el documento de entrega.

27 En el capítulo de Bibliografía se recogen las sucesivas entregas de este importante trabajo no conclui-
do de Mercedes Agulló.
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Se han resaltado en numerosas ocasiones los problemas que plantea el estudio de
la producción dramática. Una de esas dificultades es la identificación de los autores o
las variantes de título de una misma obra: así, en gran parte de los apuntes manuscri-
tos no consta el nombre del autor y el título no siempre es el más conocido por la tra-
dición bibliográfica. El Catálogo de Cambronero, que reúne parte de esta colección,
es incompleto, como también lo es el inventario realizado por Mercedes Agulló, por
lo que será necesaria la consulta de obras de referencia específicas, cuya relación deta-
llada se ofrece en el apartado de bibliografía. También resulta de utilidad la consulta
de catálogos en línea de las bibliotecas nacionales, la francesa www.bnf.es, española
www.bne.es, o italiana www.iccu.sbn.it.

Una vez identificado el texto hay que pasar a describirlo para conformar el asien-
to catalográfico. La descripción bibliográfica trata de suministrar una representación
del impreso o del manuscrito, proporcionar una descripción única que lo identifique y
permita localizarlo a través de la signatura topográfica. Precisa de unas normas o
reglas que fijen los distintos elementos de una manera normalizada y estructurada.

Los primeros intentos de aplicación de unas reglas en la catalogación en las biblio-
tecas españolas surgen en el siglo XIX, pero es en 1902 cuando se establece una nor-
mativa clara para los materiales conservados en las bibliotecas públicas. Los materia-
les especiales, entre ellos los manuscritos, son objeto de atención en las Instrucciones
para la catalogación de manuscritos, estampas, dibujos originales, fotografías y pie-
zas de música de las bibliotecas públicas, redactadas por la Junta Facultativa del
ramo (Madrid, 1910). 

A lo largo del siglo XX se han ido actualizando estas normas de catalogación. En
1957 la Dirección General de Archivos y Bibliotecas publica las Instrucciones para la
catalogación de manuscritos. Las Reglas de catalogación de 1985 son las primeras
que incluían el sistema internacional de descripción normalizado, basado en las ISBD
que surgieron con vistas a los procesos informáticos en el seno de la IFLA a partir de
1969. En 1988 se publica el tomo II, que se ocupaba de los materiales especiales defi-
nidos como aquellos documentos que exigen para su descripción bibliográfica cier-
tas reglas que hagan mención de las características que los distinguen, ya sea en
cuanto a su especial contenido o al soporte en que se encierra la información. Así, se
dedicaba el capítulo 11 a los manuscritos, pero no se consideraba las publicaciones
antiguas objeto de tratamiento especial. En 1995, una nueva edición, refundida y revi-
sada, sale a la luz y vuelve a unir en un solo volumen todos los materiales bibliográ-
ficos, dedicando, ahora sí, un apartado del capítulo 2, a las publicaciones impresas
antes de 1801. Actualmente, en 2006, se ha publicado la cuarta reimpresión de la últi-
ma edición revisada de 1999 y en ella se anuncia un importante proceso de revisión de
los principios de catalogación que obligará a una nueva edición de estas reglas28.

28 Reglas de catalogación. 4ª reimp., ed. 1999. Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, 2006, p. IX. Un repaso de la evolución histórica de las reglas de catalogación puede consultarse en La
catalogación de los materiales especiales, DÍEZ CARRERA, C. (coord.). Gijón: Trea, 2005, pp. 15-34. 
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Todo ello sin olvidar que desde los años setenta la catalogación ha ido unida a la
automatización de los catálogos de las bibliotecas a través del lenguaje MARC que,
en sus respectivas adaptaciones nacionales, trataban de trasladar toda la información a
soporte informático, aunque en los últimos años se está imponiendo MARC 21 como
formato de intercambio de registros universal. Las áreas en las que se divide la des-
cripción bibliográfica se corresponden con los campos del registro MARC por medio
de un código numérico. En España comienzan a poder consultarse catálogos en línea
que ya incorporan registros de manuscritos como los de las bibliotecas Nacional,
Histórica de Marqués de Valdecilla o Real Biblioteca29 y el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico. 

En todo momento trataremos de no perder de vista los consejos de Sánchez
Mariana:

El catalogador tendrá frecuentemente que ir creando su propia normativa o, mejor dicho,
deberá tener un conocimiento previo del fondo para, conociendo la normativa existente al res-
pecto, aplicarla y adaptarla a las características del fondo a catalogar. Como es lógico no podrá
hacerse con arreglo a un mismo esquema la descripción de un códice medieval que la de una
colección de papeles modernos. Algo de lo que no podrá olvidarse nunca el catalogador es de
que un catálogo no puede convertirse en una obra de lucimiento de su autor, de que un catálo-
go no es mejor por ser más extenso, sino al contrario [...] Catalogar es el arte de sintetizar, de
ofrecer en el menor espacio posible sólo los datos esenciales para guiar en su búsqueda, un catá-
logo es un punto de partida y su objetivo es el de prestar auxilio y no enmarañar la consulta30.

5.2. Modelo de asiento catalográfico

5.2.1. Apuntes manuscritos31

La metodología y elaboración del sistema descriptivo habrá de tener en cuenta,
según acabamos de plantear, las características de la Colección de Teatro. Como
piezas únicas a las que debemos considerar cada uno de lo manuscritos, aunque for-
men parte, por su génesis, de una agrupación sistemática de dos o más copias en un
mismo legajo, estos apuntes manuscritos requieren un asiento catalógráfico por
cada unidad de catalogación. Si bien pueden tener elementos comunes, cada ver-

29 Fuera del ámbito bibliotecario han resultado muy efectivos otros métodos de descripción como los
planteados por Pablo Jauralde y su equipo de la Universidad Autónoma en la catalogación de manuscritos
castellanos con poesía de la Biblioteca Nacional, cuya metodología han publicado en Poesía manuscrita:
Manual de investigadores (Madrid: Calambur, 2003). Es necesario citar, por otra parte, otros trabajos sobre
la materia de M. Sánchez Mariana, el ya mencionado, Introducción al Libro manuscrito, y “Los manuscritos
dramáticos del Siglo de Oro”, en Ex Libris: Homenaje al Profesor José Fradejas..., (Madrid: UNED, 1993)
y de Elisa Ruiz en Manual de Codicología. Salamanca: Fundación Sánchez Ruipérez, 1988, cuyo capítulo
10 está dedicado a la catalogación de manuscritos literarios, pp. 307-340. 

30 SÁNCHEZ MARIANA (1995), p. 98.
31 Su aplicación en manuscritos queda explicada en el capítulo redactado por Sánchez Mariana, M. En

La catalogación de los materiales especiales, pp. 35-76, citado en nota 28.
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sión se describirá en una ficha independiente. Para la descripción son preceptivas,
como acabamos de mencionar, las Reglas de Catalogación que servirán para incor-
porar los datos de forma normalizada. En cuanto a la carga de estos datos en sopor-
te automatizado se utilizará el Formato Ibermarc para Manuscritos, todavía hoy en
fase de estudio32, del que también se extraen las pautas de transcripción paleográ-
fica recomendadas.

Conviene reseñar algunas precisiones sobre la forma de datar estos apuntes ya
que muy pocos están fechados. La fecha de un manuscrito corresponde al momen-
to en que se escribe o copia; si así consta, en la portada o al fin de la pieza de tea-
tro, se indica esta cifra en el área de publicación, por ejemplo: Año 1827. Cuando
no figure la fecha de elaboración se tendrán en cuenta los siguientes casos:

Si consta la fecha de aprobación de la representación, se considera que la copia
del apunte tiene que ser inmediatamente anterior o muy cercana en el tiempo al
inicio del proceso de paso por las distintas oficinas para superar las censuras y
obtener las licencias, por lo tanto se anotará el año, entre corchetes; en la nota de
publicación (596): Fecha de copia tomada de la aprobación, 17 de julio de 1783.
Si es un apunte de ese mismo bloque de signatura topográfica, no es el portador
de las diligencias, pero otros indicios (tipo de letra, número de apunte correlativo,
los mismos actores en las acotaciones etc.) nos permiten suponer que puede haber-
se copiado en la misma fecha, se anotará el año de aprobación de representación,
también entre corchetes. Se indicará en la nota 596: Fecha tomada del apunte Tea
1-120-3, A.

Otro caso: no hay fecha, pero figura al lado de las drammatis personae el/los
reparto/s de actores, se debe comprobar en las listas de las compañías (ver biblio-
grafía) y anotar el año del primer reparto que aparezca, entre corchetes y precedi-
do de la abreviatura ca. Por último, cuando es imposible averiguar una fecha apro-
ximada, se indicará el siglo teniendo en cuenta la fecha de creación de la obra y
los rasgos de la letra del manuscrito.

Se considerarán datos específicos de ejemplar los relacionados con las caracte-
rísticas externas del volumen: falta de hojas o partes, encuadernación, sellos o
exlibris, antiguas signaturas de los teatros o del Archivo de Villa, etc. Todos ellos
se anotan en el campo 852.

32 Catalogación de manuscritos, Guía de uso para la aplicación del formato IBERMARC (Borrador). En
Jornadas de Cooperación Bibliotecaria. Grupo de Trabajo de Catalogación de Manuscritos, Catálogo Colec-
tivo del Patrimonio Español, mayo, 2005. Agradezco a Isabel García-Monje la entrega de este documento,
así como sus oportunos consejos.

33 Una revisión y su aplicación en la catalogación de los impresos antiguos en MOYANO ANDRÉS, I.
“La catalogación de incunables y libros antiguos”. En La catalogación de los materiales especiales, pp. 77-
140, citado en nota 28.
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5.2.2. Apuntes impresos

La Descripción Bibliográfica Normalizada para Publicaciones Monográficas
Antiguas, ISBD(A)33, cuyo propósito es suministrar transcripciones precisas de la
portada con el fin de identificar las distintas ediciones de una obra, sólo está recogi-
da en la última edición de las Reglas de Catalogación en una nota a pie de página,
sin embargo se está utilizando en las bibliotecas de fondo antiguo y se recomienda
por los especialistas. En esta norma se precisa clara y expresamente la forma de des-
cripción bibliográfica de un ejemplar ideal, es decir, perfecto, de un impreso antiguo
para cada una de las áreas o campos del registro, produciendo en muchos casos pro-
blemas de difícil solución en el tipo de materiales que aquí nos ocupa. Aparte, como
biblioteca especializada en unos fondos muy concretos y contando con la colabora-
ción de investigadores del teatro español que nos expresan sus necesidades, nos per-
mite adoptar algunas soluciones de compromiso para intentar describir de la forma
más acertada y completa.

A los problemas bibliográficos que ya plantea la catalogación del teatro anti-
guo34, se unen los derivados de las características como apunte, puesto que no debe
olvidarse que además del texto impreso, contiene unas anotaciones manuscritas que
lo convierten en un producto o documento diferente de otro ejemplar de la misma
edición. No basta con citar en notas de ejemplar o en el registro de fondos estos
datos, porque el hecho teatral que representa como tal puede ser distinto en unos y
otros ejemplares. Hemos considerado, por tanto, que era necesario incorporar esta
información al registro bibliográfico y describirlo en uno diferente a otro impreso de
la misma edición. En estos apuntes impresos, la parte manuscrita, las acotaciones,
tienen, de alguna manera, el mismo valor que el impreso: éste es el texto literario,
por supuesto, pero lo que representa este documento es la escenificación de una fun-
ción concreta en uno o más días determinados de una temporada teatral. 

Por tanto, la idea es describir individualmente cada apunte teatral impreso y aña-
dir en los campos específicos los datos que figuren de forma manuscrita. Así, en los
campos correspondientes a las áreas 1 a 6 se proporciona la información de la edi-
ción impresa, pero en el área de notas se asientan las características propias del
apunte de teatro, encabezada por la nota general (campo 500 en MARC) en la que
se califica el objeto que estamos catalogando bajo la forma: Apunte de teatro elabo-
rado sobre la edición impresa. A partir de aquí se indicará en las notas correspon-
dientes si contiene el reparto de actores y sus nombres, si incluye acotaciones gráfi-
cas o textuales, siempre añadiendo la abreviatura ms. Por otra parte, las referencias
bibliográficas remitirán exclusivamente a la edición impresa, de forma que siempre
quedará identificada. Un enlace a un registro bibliográfico del conjunto de la
Colección de Teatro facilitará la metodología y pautas empleadas.

34 BAINTON, A. J. C.: “Las comedias sueltas: ¿todavía un problema bibliográfico?”. En El libro anti-
guo español. Actas del primer Coloquio Internacional (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1986), pp. 55-61).
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5.3. Ejemplos

5.3.1. MANUSCRITOS

Tea1-153-3, A
Moncín, Luis
[Las Chismosas]
Las Chismosas : Saynete Nuevo [Manuscrito] / escrito por Luis Moncin. – [1791]
18 h. ; 22 x 16 cm
Apunte de teatro manuscrito. “Apunto 3º”. Se conserva una partitura para este sai-
nete escrita por Pablo del Moral (BHM, Mus 63-17).–- Mención de actores por sus
nombres o escalafón en acotaciones a lo largo del texto: h. 1v: “Graciosa, Dama
Prado; Concha, Romero”; h. 5: “Camas, Lorenza”; h. 10: “López”. —
Se representó por la Compañía de Manuel Martínez en el teatro del Príncipe duran-
te la temporada 1791-1792 (Andioc y Coulon, Cartelera teatral madrileña, II, p. ;
Cotarelo. Ramón de la Cruz, pp. 469-470).—
Alcance y contenido: Acotaciones gráficas. Diligencias administrativas para la
aprobación de representación, fechada el 18 de enero de 1791 y firmada por el
Corregidor José Antonio Armona. Versos tachados y modificados de mano del
corrector Santos Díez González, rúbrica del mismo en el verso de portada y en los
rectos de todos los folios. Es una adaptación de la comedia de Carlo Goldoni l pet-
tegolezzi delle donne, de 1751 (Calderone y Pagán. Traducciones de comedias ita-
lianas, 1997, p. 380-381).—Fecha tomada de las licencias de aprobación.
Comienza: “Ynes: Doña Fausta, me parece… Finaliza: “…à Auditorio tan benigno”.—
Referencias bibliográficas: Fernández Gómez. Catálogo de entremeses, 598

I. Goldoni, Carlo (1707-1793). I pettegolezzi delle donne. II. Prado, Antonia, actriz
III. Concha, María, actriz IV. Correa, Lorenza, actriz V. Romero, Vicente, actor VI.
Sánchez, Vicente (Camas), actor VII. López, Francisco, actor VIII. Moral, Pablo
del, músico VII. Armona, José Antonio, corregidor VIII. Díez González, Santos,
corrector de comedias IX. Martínez, Manuel, director de la compañía X. Teatro del
Príncipe (Madrid) XI. Título.

Datos del ejemplar
Signatura topográfica: Tea 1-153-3, A
Procedencia: Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe.
Olim: “Legajo 3º C, Nº 20”. Otra signatura, tachada.
Anotaciones manuscritas: “Martinez”, rúbrica; “Fuente”. 

Tea 1-153-3, B
Moncín, Luis
[Las Chismosas]
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Saynete Nuevo Las Chismosas [Manuscrito] / Por Luis Moncin. - [1791].—1, 17 h.;
21,5 x 15,5 cm
Apunte de teatro manuscrito. “Apunto 1º”. Se conserva una partitura para este sai-
nete escrita por Pablo del Moral (BHM, Mus 63-17)..—Reparto en verso de porta-
da: “Antolin, La Prado, Tomás, Concha, Romero, Garrido, Vicente Ramos, Victoria,
Monteis, Rita, Orozco, Alfonso”.—
Se representó por la Compañía de Manuel Martínez en el teatro del Príncipe duran-
te la temporada 1791-1792 (Andioc y Coulon, Cartelera teatral madrileña, II, p. ;
Cotarelo. Ramón de la Cruz, pp. 469-470).—
Alcance y contenido: Acotaciones técnicas marcando la entrada de algunos perso-
najes. Esta copia ya no incluye los versos tachados por el corrector de comedias en
el apunte Tea 1-153-3, A. Es una adaptación de la comedia de Carlo Goldoni I pet-
tegolezzi delle donne, de 1751(Calderone y Pagán. Traducciones de comedias italia-
nas, 1997, p. 380-381).—Fecha tomada del apunte Tea 1-153-3, A.
Comienza: “Ynes: Doña Fausta, me parece” Finaliza: “à Auditorio tan benigno.”

Referencias bibliográficas: Fernández Gómez. Catálogo de entremeses, 598.

I. Goldoni, Carlo (1707-1793). I pettegolezzi delle donne. II. Prado, Antonia de, actriz
III. Concha, María, actriz IV. Antolín Miguel, Juan, actor. V. Romero, Vicente, actor
VI. Ramos, Tomás, actor VII. Ramos, Vicente, actor. VIII. Garrido, Miguel IX. Ferrer,
Victoria, actriz X. Monteis, Manuela, actriz XI. Luna, Rita XII. Febre Orozco, Antonia
XIII. Navarro, Alfonso XIV. Moral, Pablo del, músico XV. Martínez, Manuel, direc-
tor de la compañía XVI. Teatro del Príncipe (Madrid) XI. Título .

Datos del ejemplar
Signatura topográfica: Tea 1-153-3, B.
Procedencia: Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe.
Olim: “Legajo 3º C, Nº 20”.

Registro bibliográfico en visualización MARC

Tea 1-153-3, C
LDR *****ntm#822*****5b#4500
001 BMM20060904162
005 20060607125732.6
008 060607s1791####esp####||#####000#0#spa#c
040 ##$aM-BHM$bspa
100 1#$aMoncín, Luis
240 falta $aLas Chismosas
245 10$aSainete Las Chismosas$c[Luis Moncín]$hManuscrito
260 ##$c[1791]
300 ##$a[18] h. $c21,5 x 16 cm
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500 ##$aApunte de teatro manuscrito
500 ##$aSe conserva una partitura para este sainete escrita por Pablo del
Moral(BHM, Mus 63-17)
510 4#$aFernández Gómez. Catálogo de entremeses $c598
520 8#$aEs una adaptación de la comedia de Carlo Goldoni I pettegolezzi delle
donne, de1751 (Calderone y Pagán. Traducciones de comedias italianas, 1997, p.
380-381). Esta copia no incluye los versos tachados por el corrector de comedias en
el apunte Tea 1-153-3, A.
596 ##$a Fecha tomada del apunte Tea 1-153-3, A
700 1#$a Goldoni, Carlo$d1707-1793$tI pettegolezzi delle donne
700 1#$a Moral, Pablo del $emúsico

Registro del ejemplar:
LDR *****nx##822*****ui#4500
001 BMM20060904026
004 BMM20060904162
005 20060607124736.7
007 ta
008 0606071m####7###1###aaspa#######
040 ##$aM-BHM$bspa$cM-BHM
541 ##$aArchivo de la Villa$cTraslado
561 ##$aArchivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
852 //$aM-BHM$bBHDPCE Depósito Colecciones Especiales
$jTea 1-153-3, C
$o“Legº 3º C, N 20”

5.3.2. IMPRESOS

Tea 1-151-13, a1
001 BMM20060008288
005 20060120113100
008 060119s1782####esp####a######000#0#spa#c
040 ##$aM-BHM$bspa
100 20$aVoltaire$d1694-1778
240 $tZaïre$lEspañol
245 10$aTragedia La Zayda$ctraducida del francés al castellano
250 ##$aCorregida y enmendada en esta segunda impresión
260 0#$aBarcelona$bEn la imprenta de Carlos Gibert y Tutó, en la Libretería$cen
el año de1782
300 ##$a27, [1] p.$c21’5 cm
500 Apunte de teatro elaborado sobre la edición impresa
510 4#$aCOTARELO. Iriarte$cp. 69
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510 4#$aLAFARGA. Traducciones españolas$cI, 668
511 #$a Reparto: Se citan algunos actores por sus nombres: “Vallés”, “Paco”,
“Puchol”, “Pepe Galán”, “Codina”, y otros por el escalafón de la compañía. 
518 #$a Se representó esta tragedia los días 1 a 6 de junio de 1790 en el teatro del
Príncipe, del 15 al 19 de enero de 1791, en la Cruz y del 18 al 20 de mayo de 1792,
otra vez en el Príncipe. Este apunte se utilizó, seguramente, para estos tres montajes
(Andioc y Coulon, Cartelera, p. 882)
520 #$a Acotaciones mss. y gráficas indicando la entrada de los actores y el lugar
por dónde deben hacerlo. Señala la caída del telón al final de cada acto. Diligencias
administrativas de aprobación de la representación, fechada a 31 de mayo de 1790.
Firman el censor religioso Ángel de Pablo Puerta Palanco y el corrector Santos Díez
González, entre otros.
594 #1$aEl traductor es Pablo de Olavide
596 01$aLugar de impresión e imprenta tomados del colofón
597 #$aIncluye, cosidas al impreso, 2 h., mss., con las diligencias de aprobación.
597 #1$aSign.: A-C4, D2. Reclamos. Texto a dos columnas. Texto en letra redonda,
actores e indicaciones escénicas en cursiva
598 #1$aNº 15
700 11$aOlavide, Pablo de
700 21$aGibert y Tutó, Carlos
700 21$a Puerta Palanco, Ángel de Pablo$e censor eclesiástico
700 21$a Díez González, Santos$e corrector de comedias
700 11$a Vallés, José$e actor 
700 11$a Puchol, Mariano$e actor
700 11$a Galán, José$e actor
700 11$a Codina, Juan$e actor
700 11$a García, Francisco$e actor
700 11$a Moral, Pablo del$e músico
710 20$aTeatro de la Cruz (Madrid)
710 20$aTeatro del Príncipe (Madrid)
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