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JoséCaudí: Un escenógrafodelRey
al serviciodelCorpusmadrileño

MaríaA. FLOREZ ASENsIo

En 1683, transcurridopoco masde un lustro desdesu llegadaa Madrid’,
JoséCaudí se presentóal concursoque todoslos añosconvocabael Ayunta-
mientomadrileñoparaelegir la Tarascaquehabríade salirencabezandolapro-
cesióndel Corpus2, y aunquefinalmentela ejecuciónde la tarascase rematóen
JoséVillar, «M[aest]ro pintor y dorador»~,ésteseobligó ahacerlaporel diseño

En 1673todavíaseencontrabaenValenciadondeparticipóen lasfiestascelebradaspor lacano-
nizaciónde SanLuis Beltrán,por lo quesutrasladoa Madrides posteriora esafecha,aunqueno sa-
bemosconseguridadcuandollegóa laCorte.

- «JosephCaudivezinodestaCorte: Digo quemeobligodehazerlatarascaestepreslen]teañopara
el díadel Corpusdelqueesconforme[palabrailegible] que acompañaestapetizión...».(Archivode la
Vi/la, 2-199-7).La fiestadel CorpusChristi, unade lasprincipalesdel mundocatólicoy porendede la
muy católicaEspaña,secelebrabaenciudades,villas y pueblosconel máximoesplendor.Ademásdela
procesión,en la queparticipabanlos distintos estamentosde la sociedadde la época,la fiestaincluía
otrasmanifestacionesquela convertíanen un acontecimientosocialy cultural deprimer orden,ocu-
pandoun lugarrelevantelas representacionesteatralesde los autossacramentales.Siendolafiestaprin-
cipal delcalendariooficial, suorganizacióncorríaa cargodelos ayuntamientos.En Madrid, capitaldel
imperiodefensordela fe católica,lafiestarevestíalamayorimportancia,contandoinclusocon lapre-
senciadel propiomonarcaquecerrabalaprocesióndel JuevesdelCorpus.Los preparativoscomenza-
hanaprincipiosdeañocuando,reunidoelplenodel Ayuntamiento,seelegíanpor sorteolos dosregi-
doresquedebíanformarpartede cadaunadelasseiscomisionesencargadasde prepararlos diversos
aspectosdelafiesta,quesegúnlos papelesconservadosdel Corpusde 1673 eraAutos,Danzas,Toldos,
Cera, ColaciónyTablados,Música(A. V.: 2-197-20).En 1675 el ConsejodeCastillaordenónombrar
unacomisión queseocupasede todo, formadapor unmiembrodelpropioConsejo,queejercíadePre-
sidente,el Corregidor y cuatroregidoreselegidospor el tradicional método del sorteo. Ver N. D.
Shergoldy J. E. Varey,LosautossacramentalesenMadrid en la épocadeCalderón(1637-1681).Es-
tudioydocumentos,(Madrid, 1961),p. 306.En adelantecitaréporAutos.

La posturainicial deCaudíerapor2.000realesdevellón, cantidadquefuerebajadahastalos
900 realesenquefinalmenteserematóenJosephdeVillar. (A. V.: 2-199-7).El legajoseencuentra
muy deterioradopor lahumedad,hastaelpuntodequesoloson legibles,y condificultades,lospá-
rrafos superioresdelos documentos.PosiblementeVillar y Caudíseconocían,puesun tal Josephde
Villar apareceen 1680 entrela «Jentequeseocupoen los bastidores»(Fuentes1: 125)dela ultima
obrade Calderón,HadoyDivisa deLeónidoyMarfisa,cuyapuestaenescenafue obradelpropio
Caudí.
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de Caudí4queafortunadamentese haconservado(Fig. 1), aunqueinédito hasta
ahora.

Caudídebióllegara Madridhacia1679,añoenelqueaparecedocumentadala
queparecesersuprimeraintervenciónenla elaboraciónde los decoradosde una
«fiestareal»,enestecasola reposiciónde Psiquisy CupidooNi Amorse libra de
amor,de Calderón,representadael 3 dediciembredeeseañoenelBuenRetiro. En
las cuentasconservadasen el Archivo Generalde Palacio, junto con Dionisio
Mantuano,quienpareceserel principal responsabledelaescenografía,almenosde
su ejecución, aparece Caudí. Aunque no sabemos en que consistió realmente su tra-
bajo5, tuvo que sermuy satisfactorio,yaque apenasunassemanasdespuésleen-
contramosparticipando,juntocon Mantuano,enotraproducciónpalaciega:Faetón,
representadael22 de diciembredel mismoañoparacelebrarel cumpleañosdela
reinamadreMarianade Austria.En estaocasiónel trabajodeCaudíes ya el de es-
cenógrafo,puesse le concedeuna ayudade costade 150 ducados(1.650 rs.)
«.. .porel trauajoquetuuoen hacery dibujartodaslasapariencias.»6•

En l680~ le llegasu granoportunidadcuandodiseñalaescenografíay tramo-
yas8de laúltima obrade Calderón—Hadoy divisade Leonidoy Marfisa—repre-
sentadael 3 demarzode 1680en elColiseodel BuenRetiroparacelebrarlabodade
CarlosII con M> Luisa de Orleans.Pesea no habernosllegado dibujo alguno,las
descripcionesdelaescenografíaqueCalderónincluye enlas acotacionesdel texto,
nos permitenhacemosunaideade la espectacularpuestaen escena.Cadajomada
constabaalmenosde tresmutaciones:bosque,marentrepeñascosy grutaen la la

jornada;bosqueconpeñascosalfondo, gruta-palacio,palacio,y bosqueenmaraña-

Casossemejantessonbastantehabituales.Así en 1659latrazapresentadapor FranciscodeCas-
tro, queno sehaconservado,fue ejecutadaporMateoBarahona,especificándoseenel contratoquela
tarascadebíarealizarsesegún«...laplantaorijinal de latarascaquehizo FranciscodeCastro...»(Sher-
goldy Varey,Autos: 140).Inclusoel propioVillar fue eliminadoen1687 en favordeRoqueVázquez,
quienal hacersu posturapararealizarlatarasca,especificaconclaridadquela harásegúnlatraza«...

que tieneechay firmadaJosephdelVillar» (A. V.: 2-199-3).Enamboscasosnoconstaningúnpagoa
los diseñadoresdel monstruo.Sóloen las cuentasde 1691 encontramosun pago(120reates)«... ala
personaq[ue] hizolamuestrade latarascapor hauersesacadoal pregony no hauerlaexecutadoelmis-
mo sujeto.»(A. V.: 2-198-17).El subrayadoen cursivaesnuestro.

1< Cadauno teníasupropioequipocomorevelanlascuentaspalaciegas.Bajoel epígrafeRefrescos
en dineroseconsignaunpagode220 rs.«A los oficialesdeDionisio Mantuanoy JosephCaudiestos
días».Ademásde los oficialesdirigidos porMantuano,hubo quecontrataraotros pintoresqueseocu-
parandehacertresmutaciones(palacio,marinay ciclo) y el «foro de fachadadepalaciopornopoderle
hacerManutano>..Enla mismapartidaquerecogelos pagosa estospintoresfiguran 2.200rs.pagados
aMantuanoy 1 .650rs.aCaudíenconceptode ayudadecosta«por lo queseocupóen estafiesta.»
(Fuentes1: 87-88).

Fuentes5: 97. PorsuparteMantuanorecibió 2.200rs. deayudadecosta.Lascuentasparecenin-
dicarqueMantuanodirigía los trabajosdeelaboracióndelos decorados,contandoparaello con un equi-
podeochooficiales_enlos_ques~gas~aronZ.388rs. <~..decomiday coloresde estafiesta»,mientras
queCaudícontabaúnicamentecondos«mozos»queocasionaronsólo855 rs. degasto.(Fuentes1: 95.).

Enenerode esemismoañotambiénhabíaparticipadoen lareposicióndeLapúrpura dela rosa.
(Fuentes/:101.).

«... porauertrailadolastramoyasy teatrodeestafiestay ejecutadoles...»cobró 11.000rs. (Fuen-
tesl: 133).
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do conelEtnaal fondo~,enla
2a; y bosque,jardín con arquitecturasenperspectiva,

y laplazadel Alcázarmadrileñoen «... la formaen queha quedadocon los adornos
queen ella se hicieron para la entrada de la Reina...» (p. 391) en la ~ Especialmente

La erupcióndel volcánconquefinatizala 2< jornada,en la que«el horrordel ruido,lo conti-
nuadodel fuegoy lasruinasdelmonte ... fue un todo demaravillas...»ponedemanifiestola experien-
ciaen fuegosdeartificio deCaudí.Citopor laedicióndeHartzenbush,BAE, Tomo4<deComediasde
Calderón,p. 378. Todaslascitasde la obrasehacenporestaedición.

Figura1. Tarascadiseñadapor Caudíparael Corpusde1683 (A. V.).
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elaboradaseranla gruta-palaciode la 2> jornada: «...ungabinetereal, compuesto
todo de arcosde oro y blanco:todossus frisos, pilastrasy artesonesestabansem-
bradosde variedaddepiedrasdediferentescolores... imitabancontantapropiedad
esmeraldas,rubies,amatistasy turquesas... Era el tamañode las piedrasgrandes,
peroalbeneficiodeladistanciaseproporcionabande suertequeparecianestartodos
los arcossembradosdejoyas,haciendodichalaborigual todasellas,de suerteque
hastael primordel dibujo ayudabalaeleganciadel resplandor»(p. 370),y eljardín
dela 3>: «Losprimerosbastidoreseran,fiandolaentrada,dospedestalesdebronce
en queestabancolocadosdoscaballos,quemanteníandosfigurasmuchomayores
queelnatural ... Habíaabajobalaustresqueguarnecíanlas entrecalles,y encimabal-
cones volados llenos de macetas de flores. Tomaba el medio del teatro una glorieta,
quecorrespondíaaotraquehabíaen elúltimo foro, adornadadefuentesqueenvia-
banlos liquidos raudales... Todala fábricadel jardínerade arquitectura,en co-
lumnasrevestidasdeflores,hechoslos arcosdel propioadorno,tejiendoentreellos
naranjosy cipreses,de suertequeno se embarazabalaarquitecturacon el follaje. El
sueloestabapobladodecuadrosenquese imitabaenvariosdibujos todocuantose
podíahallarenlosjardinesquemashubiesecultivadoel tiempoy elestudio.En el
foro habíaotrocaballocon sufiguraencima,querespectodel punto delaperspec-
tiva en quese miraba,teníalapropiamajestadquelos dosprimeros...» (p. 381).

Estadescripcióndel trabajodel valenciano,quefue elogiadoporel anciano
dramaturgo‘~, muy curtido en estaslides,nos daidea de la excelenciaalcanzada
porCaudíen eloficio.

Un oficio quehabíatenidoocasióndedesarrollaren su Valencianatal” donde
habíaadquiridounalargaexperienciacomoescenógrafoen diversasobrasdemuy
distintaíndole,querevelanademásqueposeíalos conocimientostécnicosnecesa-
riosparala construcciónno sólo de complicadasescenografíasy tramoyas,sino
tambiénde autómatas.Dehechoya en los carrostriunfalesparalas fiestasdela In-
maculadaen Valenciaen 1662,su primeraobraconocida,el carrodel gremio de
carpinteros12 sepuedeconsiderar,como «... unaclásicatarascade Corpus,quese-
gún dejaver la lámina,escupefuegoy sedeslizasobreruedas...»~ Efectivamente,
eneldibujo (Fig. 2), grabadoporelpropioCaudíeincluido enel libro del cronista

«... volviendoa desplegarsela caninay acubrir tantamáquinadevariedadesvistosascomomos-
tró el teatro ... Las mutaciones y pinturasfuerondeJosefCaudi,valenciano,enquienconcurrenunaidea
admirabley unaejecuciónprimorosa...»(p. 392>. Parsu parte,DionisioMantuano,quientambiénpar-
ticipó enestafiesta,seencargódel ~<...trauajoy pinturadel techodel Coliseo...>~,cobrando16.500rs.
(Fuentes/:133.)

PérezSánchez,quecreeposiblesu intervenciónenel Corpusvalencianode 1652,haseñaladola
falta dedocumentosgráficossobresu actividad,por sercasitodaelladecarácterefímera.Laprimera
obrabiendocumentadadeCaudí,queeraya un artistadeprestigio,esel diseñode losaltarescallejeros
y carrozasfestivasparalas fiestascanqueValenciacelebróen 1662el Brevepontificio sobrela In-
macutada.Ver A. E. PérezSánchez,«JoséCaudí,un olvidadaartistadecoradordeCalderón»,Goya,
161-162(1981),p. 267. Enadelantecitarépor Caudíolvidado.

‘> PérezSánchez,Caudiolvidado,p. 270.
‘~ PérezSánchez,«JoséCaudí,arquitectoy decorador»,Segismundo,6(1983), vol. III, pp. 1651-

1672,p. 1659. Enadelantecitarépor Caudíarquitecto.
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Figura2. Carrodelgremiodecarpinteros.Fiestasde la Inmaculada(Valencia).1662.
(Publicadopor PérezSánchez(Caudíolvidado).
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de la fiestaD. JuanBautistaVaída(SolemnesfiestasquecelebróValenciaa la In-
maculadaConcepciónde la VirgenMaría. Por el supremodecretodeN. 5. Pontí-
fice AlexandroVII, Valencia,1663),apareceunacarrozacon formadedragóncon
alas,sobrecuyolomo se levantaunaespeciede templetedeplantacuadrangularcon
decoraciónde tipo clasicista,quesirvede pedestalala figura de la Inmaculada.

El diseñodetarascapresentadoporCaudíparalasfiestasdel Corpusmadrileño
presentaunacomposiciónmuchomassencilla,lo queseexplicasi tenemosencuen-
taque,debidoalaspedradasquerecibía,resultabamuydañadaal final de las fies-
tas~ un tratamientoqueresultabaimpensablerecibieraun carro triunfal de la In-
maculada.Además,laobligacióndepresentarunatarascanuevacadaaño,suponía
paraelAyuntamientoun gastoanualinexcusablecuyopreciono podíadispararse.

En el modelode Caudívemosa una viejasirenamontadasobrela boladel
mundo,quesujetaconsu manoizquierdalabrida,en realidadunacadena,con la
que dominano alhabitual dragónsino aunahidra de seiscabezas,mientrasque
consu manoderechaagitaunassonajas.Pesea su sencillez,la composiciónpre-
sentadaporCaudínosllamalaatenciónporquetantola figura que aparecesobreel
lomo del monstruo15 comoéste,presentanunatipología nuevaen Madrid, quese
apartade modelosanterioresy posteriores.

Si analizamosprimeramentela figurade laTarasca,esdecirla figura femeni-
naque aparecesobreel lomo del dragón 6 , nos llamalaatenciónlapresenciade un
únicopersonajesobreelmonstruo,lo queno sucedeen ningunadelas otrastaras-
casmadrileñasconservadas,cuyatipologíapodemosestablecer,siempreconre-
servas,graciasalosdibujosconservados~

~ En 1676 LeonardoAlegreseobliga a «mantenerreparadalatarascatodoslos ochodiasde la
octauadequalquierapiezao figura quela faltarepor razonde laspiedrasquetiranlosmuchachos...»
Shergoldy Varey,Autos,p. 312.La tarascasalíaencuatroocasiones:el juevesdelCorpusy el viernes
siguiente,y nuevamenteel juevesde la octavay eldíaquela procesiónpasabaporel monasteriode la
Encamación,segúnseindicaenun documentode 1636por el quesepagan500 rs. a laspersonasen-
cargadasde«traer latarascaquatradías,quesonel del SantisimoSacramentoy biernessiguientey el
díade la octauay elde laoctauadela Encarnación...».Ver Shergoldy Varey,«Documentossobrelos
autossacramentalesenMadridhasta1636»,Revistade la Biblioteca,ArchivoyMuseo,XXIV, n.> 69
(1955),pp. 203-313, ver. p. 309. EnadelantecitarécomoAutos1636.

~ Modelossemejantespudieronserlos ideadaspor el propioCaudíparalas aparicionesenescenadel
personajedeMegeraenHadoydivisa. En la 1>jamada«... seaparecióMegerasentadaenunasierpe, y se
fue desprendiendoporel aire,encuyoespaciodesenroscabay recogíasu desmesuradaestatura,cuyaser-
guidasescamasdabanespantoy admiración,puesavecesocupabatodaelteatro,y a vecesscrecogía,em-
bebiendosecasial tamañodela mujerqueenellaveniasentada.»En la 2< jamadael mismopersonajemon-
ta«... unatanhorrorosahidra,quecon razónselajuzgabamensajeradel daño...».Veredic. cit. pp. 367 y 378.

<>~ Aunquetodo el conjuntorecibíael nombrede tarasca,conel tiempoel nombrede tarascaseiden-
tificó con la figura femeninaprincipal:«Lasignificacióndestatrazaesel monstruotartarosentadoenvna
conchacansu madrequeserála tarasca...»Tarascade 1687.Ver enBemáldezMontalvo,Las tarascas
deMadrid, (Madrid, 1983),p. 71. EnadelantecitaréporTarascas.El subrayadoencursivaesmío._

La primerareferenciadocuñ hfalá
7unatarascaen Madridesde 1598 (Shergoldy Varey,Autos

1636: 56), perosólosehanconservadoenel Archivo de laVilla algunosdibujasde lasquesehicieron
entre1656 y 1770, y uno,de 1626, enel Archivo HistóricodeProtocolos.Los dibujasdelArchivo de
laVilla, exceptolos tres(Figs. 1, 4, y 5) queaquídamosaconocer,hansidopublicadosporBernáldez
Montalvo(Tarascas).
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Las tarascasdelaprimeramitaddel siglo no presentanaúnla figura femenina,
sino personajestradicionalmenteasociadoscon la lujuria —como losmonosde
1630 ‘a— y la locura,comolosarlequinesomatachinesde 1626 ‘~ (Fig. 3). En 1634
parecequeyaserepresentóunafigura femeninaprotagonizandolacomposición:
«...unamujer al uso, anchacomovaca,grandemoño,unaardilla alas espaldasque
de cuandoencuandoasíael moño y le tirabacomocapilladefraile, y descubría
una calva,malacosa,y peorlos ademanesque la pobrevieja hacíacon manos,
ojos,boca,viéndoseafrentadaental concurso.Estocausómucharisa, porquedicen
tocaamuchascortesanaslahistoria.»20, perolo ciertoesqueno terminóporim-
ponerseyaqueenlade 1641 serepresentóunaescenaen laqueunoscaballerosli-
diabanun toro (Portús,Procesión:225).

Esenlos dibujosconservadosenel Archivo de laVilla, todosde la 2> mitaddel
siglo XVII y del XVIII, dondela figura femenina2’ya apareceprotagonizandocom-
posicionesmuy variadas22~ Su aspectoirá cambiandoprogresivamente,puessi du-
ranteel XVII es generalmentefeo y ridículo, yaen el siglo XVIII aparececonuna
presencia realmente atractiva.

La tipología de las tarascasdel siglo XVII conservadas,si exceptuamosla de
165623, oscilaentretres modelos.En elprimerolamujer-tarascadominalacom-
posiciónporsu mayortamaño,ocupandoel centrodelaescena,comolade 1681 24

«... contresfigurasdemonos,bestidosde frisacoloraday pellejosy susmáscarasdemono...»
Shergoldy Varey,Autos 1636:265.

«... y encimadeltapor el lomopondremoslayola y matachinesenla formay camademuestrala
d[ic]ha tra~a ...» ArchivodeProtocolos,Prat>. 5801,fol. 925.

>s Caríasdealgunospadresdela CompañíadeJesús.T. 1,p. 63. CitadoporJ. Portús,Laantigua
procesióndel CorpusChristi enMadrid, (Madrid, 1993),p. 225. CitaréporProcesión.

“ SegúnPellicer(Tratado: 173) representaba«... a la meretrizdeBabilonia».
-~ Unaexcepciónpareceser laproyectadaporFranciscodeCastroparael Corpusde 1659,quien

parececonscientedesu innovaciónpuesinsistemuchaenquesutrazaes«diferentede todaslasque
seanecho...»Segúnsudescripciónel dragónibapintado«...astaelombligodecolordecameal alio y
lo demasastalacoladediferentescolores... y tasalas... pintadasdiferentesqueelcuerpo;y encimadel
lamode la dichatarascaquehesespaciosavavnarueda.Enellavantreshombresen suscaualloscomo
estánenla tra~a,y andanalderedor,y enestaystanciaacometeeltaroqueestaacíalacola, comosebe
en latra9a,porvn canal,que searaque acometaatodostiempos... y paraqueayahulla llebanlos caua-
líasy caualleroscascauelesy campanillasy el toro tambienenvn collar ... y paramasestruendoy no-
vedadvael cojo delPradotocandolatrompetadentrode latarascavíenasentado...»Dadalacomple-
jidad del diseñono esde extrañarqueCastrotasasesu ejecuciónen2.200 rs.,aunquefinalmentefue
adjudicadaa MateoBarahonaen 1.500rs.Shergoldy Varey,Autos: 140. Sobrelos instrumentosmu-
sicalesque aparecenen las tarascas,su importanciay características,ver mi artículo «Aspectosde la
procesióndel CorpusenMadrid: laTarascay suscomponentesmusicales»,Madrid, Revistadearte,ge-
agrafia e historia,4(2001),Pp.393-426,especialmentepp. 402-411.

~ Es laprimerade las conservadasenelArchivo dela Villa, y la únicaenla quesobreel lomodel
dragónapareceunaestructuraarquitectónica:unedificio cuadradoquefigura serla Galeraesdecirla
«... casadondelaJustiqiarecogey encierralasmugeresescandalosasenpenade susdelitos...»(D.A.),
que«... ade darhuellasalrededor...». Porcadaunadesuspuertas«... salevnamugeradiendocadavna
su labordiferente;y estabiega[sic por vieja] coneste latigovatrasellasparaquetrabagen...»Bernál-
dez,Tarascas:29.

24 Tambiénpresentanunacomposicióncentralizadalasde 1657, 1663 (1>), 1685 y 1686.
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Figura3. Tarascade1626(C. H. P.).

(Fig. 4) o un lateral~ siendolas restantesfigurasgeneralmentemaspequeñas.En
el segundomodelosepresentaunaescenacentralizadaen laqueparticipanvarios
personajesdetamañoproporcionadoentresí26, En el tercer tipo, queparecesurgtr
en la décadade l670, la tarasca,que en ocasionespuedeteneruna apariencia
bastanteatractiva,comparteprotagonismoconotra figuramasculina,en lo quepa-

2> En la de1666, queclaramentefustigabala vanidad,aparecíala tarascacomo «..vnafigura, so-
cadaal usoconsujaque y susperendengues,conun espejoy un diablillo que sele tienecomoquese
estámirandoenél ... y loscinco botatinesdedelante ..» Veren Bernáldez,Tarascas:38-39.La misma
tipologíaserepite en 1667,1668, 1669, 1672, 1675 y 1697.

~ En lade1696 «...sentadaenvnasilla lafigura delatarasca.y haciendala acciónotra figura como
la queandaporlas plazuelasdesacarmuelas... y masadelanteel negroquetambienandaporlacalles
tocandolazambombay vna figurilla de vn mono ...>~ Ver Bernáldez,Tarascas:74-75. Modelosseme-
jantesson los de 1663(2a), 1673, 1674, 1675 y 1695.

r

1;
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receserunareferenciaburlescaaescenasamorosashabitualesenel teatro27o mo-
rales,comolade 168728.

>~ Enlade 1677 latarascay un monstruoaparecensentadossobreun delfin, delantedelcual sesi-
túaotrafigura conunatrompeta,y a suspiescuatromonos.VerenBernáldez,Tarascas:58. Delmis-
motipo son lasde 1670. 1678 y 1700.

28 «La significacióndestatrazaeselmonstruotartaro [oinfernal] sentadoenvnaconchaconsuma-
drequeserálatarasca.. .» VerBernáldez,Tarascas,pp. 70-71.
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En su diseñoCaudí,pesealanovedaddepresentarunaúnicafigura, aprovecha
algunasideashabitualesen la épocaalmantenerelprotagonismode la figura fe-
meninavieja y fea,perola convierteen unasirenasentadasobreelmundo.La fi-
guradela sirenatiene enlaépocaclarasconnotacionesnegativaspuessimbolizala
seducciónpor los sentidos,por lo queCaudísemantienedentrode lamisoginiaque
dominagranpartede laculturabarroca,queve ala mujercomounafuentede ten-
tacióny pecado.Al convertirlaenunavieja no hacemasqueseñalarlo engañoso
delos sentidos,mientrasquelassonajas,un instrumentoasociadohabitualmentea
los locos,podríansubrayarla ideade que laseducciónde los sentidosno es mas
quelocura.

Sinembargoesen la figura del monstruodondetenemosel cambiotipológico
masnotable,ya queen lugardel habitualdragón,quepersonificabaal demonio29
Caudípresentaunahidra,un modeloqueno teníaantecedentesenMadrid, alme-
nos enlosdibujosconocidos,ni tendrácontinuación.

Aunquees su tarascamadrileñaCaudírepresentaunahidracon seiscabezas30
esposiblequeel original tuvierasiete,sobretodo si atendemosalposiblesignifi-
cadosimbólicodel monstruo:«... seueralaydra de sietecaue~aspor lavnion que
thienenlos sietepecadosmortalesal cuerpode lacondenazion...».Estadescripción
figura enel contratofirmadoporCaudíy fray Franciscode SanAntonio, comisa-
rio delasfiestascon lasquela ordende loshermanosdeSanJuandeDioscelebró
lacanonizaciónde su fundadoren 1690en suconventomadrileño.La hidraerauna
de las figurasqueformabanpartede la decoraciónde la fuentemonumentalle-
vantadaen mediodel claustrograndedel convento3t,descritaen el contratocomo
una«. . .cajaquadradademaderacubiertade oxadelatavamizadaparaqueésta,lle-
na de agua,finja vn mar...»,encadaunode cuyoscuatroángulossedebíansituar
distintasfiguras (unjinetealanceandoun toro,unosaserradores,unosnegrosdan-
zandoy un caballeroarmado)y en su centroun «... monteeminentecon ochogru-
tas caladas... A lasvocasdelas grutasseueránasidosaunascadenaslossietepe-
cadosmortalesfiguradosen siete distintasfiguras...».Es en la octavade estas
grutasdonde«... se uera la ydra de sietecaue~aspor la vnion que íhienenlos sie-

29 Comola «...personificacióndel mundo,delacarney deldiablo» lapresentaFranciscodeSantos

en suobraLa Tarascadepartoen elmesóndel infierno (Madrid. 1672). CitadoporN. D. Shergoldy J.
E.Varey,«La tarascadeMadrid. Un aspectodela ProcesióndelCorpusdurantelos siglosxvtt y xvos»,
Clavileiio, 20 (1953),pp. 18-26,p. 21.

~‘> En la mitologíagriegaelnúmerode cabezasatribuidoalahidrade Lerna,2> de los trabajosde
Hercules,varíade unosautoresa otros.Unmonstruodesietecabezasapareceen un sellobabilónicoque
representaunaescenadel mita de Gilgamesh.Ver R. Graves,Los mitosgriegos,(Madrid, Alianza,
1985),vol. 2 p. 136.

~‘ Enel contratose dice queFr. Francisco~<...tienetratadocon JosephCaudi, trazistade su Ma-
gestad,laformay modaenquesea dehazery executarel altar maiorquese adehaceren la yglesiade
dichaConuentoy Ospitalparala zetebracióny fiestadelacanonizacióndelPatriarchaSanJuande Dios
y asimismola fábricay adornoquedichaJosephCaudi a dehazerenmediodelpatio delclaustrogran-
dededichoconvento,y asimismoeladamodepinturaque sehade hacery pintarenla bovedadedicho
Claustroen los quatro lienzoshaxos,quedecadavnade lastrescosasthienedadotrazadichoJoseph
Caudi,firmadadesunombre ... quelo hadehacerenpreciodesesentamil realesdevellón...»Cit.por
PérezSánchez,Caudíarquitecto:1665.
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tepecadosmortalesal cuerpode la condenazion.»32~ La fuentenos resultaaun
masinteresantesi tenemosencuentaquesobrelahidradebíair «... unaesferate-
rrestrey enellaslos tresenemigosdel alma,aprisionadosconunascadenascuio re-
matetendránuestrogranPatriarcaSanJuande Dios en la manosiniestray en la
otraunaCruz»~ unatipología quepesea algunoscambiossignificativosy una
elaboraciónmascompleja,repitebásicamentelade la tarascade 1683.En ambos
diseñosunaúnicafigura se sitúasobrelaesferaterrestre34coronandola composi-
ción conunaactitudsimilar: sujetarunabrida-cadenacon lamanoizquierday un
símboloquecaracterizaalpersonaje—unacruzel santoy sonajaslasirena—enla
derecha.Podemospuesconsiderarqueen amboscasosCaudírecurreaun mismo
repertoriode símbolos,adaptándolosadiferentessignificados.

Los movimientosdelacabezay bocadel dragón,quearrebatabalos sombreros
a los espectadoresdespistados~,teníanunagranimportanciapor su significado
simbólico: «Aquellaculebrava alargandola gargantalos sombreros,comoel de-
monio alas cabezas:atodosles quieretragarelentendimientoparaquesinenten-
dimiento obren...»~,de ahíla insistenciaconqueapareceenloscontratoslacon-
diciónde que«...elpescuezodela tarascasea dealargary encojer...» Ñ Aunqueen
el contratodel hospitalde AntónMartin no seindica si las cabezasde lahidrase
movían(sísedice deotrasfigurasdela fuente),silohacíanlascabezasde lahidra
del Corpus,segúnaclaralaanotación,demanodel propio Caudí,sobreel dibujo:
«A de tenermovimientosla cabezade lavieja y lamanode las sonajasy las ca-
bezasde la ydra» (A.V.: 2-199-7),lo quesindudacausaríaun efectoespectacular.

LadecoraciónideadaporCaudíparala iglesiay claustrodel hospitaldeAntón
Martin no dejadudassobresu habilidadcomodiseñadorde tramoyas,artefactos
mecánicosy autómatas~ conocimientosesencialesparaun escenógraforeal,

>2 PérezSánchez,Caudiarquitecta: 1666-1667.El subrayadoen cursivaesnuestro.
» Ibídenz,1667.
>~ Símbolode los tresenemigosdel alma. Ya enlatarascade1678 sehabíautilizado lamismasim-

bología,aunquealgomasexplícita:unaparejaalgoridículamantieneunaconversaciónamorosaapo-
yadasobreunaesfera.Segúneltextoqueacompañaaldibujoes«El geroglifico de los tresenemigosdel
alma ... eldemonioestéabra9adoa lacame[la figura femenina]porencimadelmund[o] paramejoren-
tenderse...»VerBernáldez,Tarascas:60-61.

» «Los labradores,cuandovana lasciudades,el díadelSeñor,estánabobadosdever latarasca,y
si sedescuidansuelenlosquela llevanalargarel pescuezoy quitarleslascapernzasde lacabeza...»Co-
varmvias,Tesorode la LenguaCastellanao Española(Madrid, 1611).CitoparíaedicióndeF. C.R.
Maldonadoy M. Camarero,Madrid, 1995, p. 912.

36 Zabaleta,J. de,El día defiestaparía mañanaypor la tarde,(Madrid, 1983),Pp.284-5.
>~ Proyectoparatarascade1671. Ver Bernáldez,Tarascas:49.
~< En el altarmayorde la iglesiala figuradel santo,«ymagendeltamañadel natural»debíasubir

«...sobreun tronodeangelesy a estemismocompásbaxandoporelotro ladalaVirgen Santisimacon
el Niño Jesusensusbrazosy, enllegandoa su puesto,dexael Niño los brazosde la Virgeny sepasaa
los brazosdel granPatriarcha[San JuandeDios], y al tiempoqueel Niño Jesusretamalos brazosde
SanJuandeDios, apartala manode su pechoy sedescubreel SantísimoSacramento... y almismatien-
pude lo referidosevan llenandolasnubesqueseuenen laparteinferiordel altar todasdeserafinesy
ángelesconuelasenzendidasquedandotodoella lleno de lucesy resplandores...»(PérezSánchez,Cau-
di, arquitecto: 1666), lo cual,junto conlamúsicaqueacompañabatodosestasmovimientos,nos re-
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puestoocupadoporCaudídurantetodaladécadade 1680,aunquehasta1687,año
enque esnombradoAyudade TrazadorMayor delas obrasdelAlcázary Casas
Reales,no parecequeostenteningúnempleooficial peseaqueen 1686 habíaso-
licitado alReyel título de «Ingenieroreal»;ello no excluíaun reconocimiento«ofi-
cioso»comodemuestraelhechode queen 1685 se ordeneala BoticaReal se le
denlos medicamentosnecesarioscomoservidorde la CasaReal, por serquien
«...cuidade hacerlas tramoyasparalosfestejosquese hacena susmagestades.»
(PérezSárlchez,Caudíarquitecto: 1655).
- Al participarenel concursodel Ayuntamientom~drileñóCaudíno hacíamas
queseguirunatradicióninauguradaporCosmeLotti, el ingenieroflorentinoqueen
sucalidadde escenógrafodel rey introdujoenEspañalas técnicasde la ingeniería
teatraldesarrolladasen Italia. En 1630en el contratofirmadopor lospintoresen-
cargadosde hacerla tarasca,seindicaquelaharán«. ..conformeal dibujo quepara
ella estafecho ... sin que faltecosaalgunay del contentoy satisfacionde Cosme
Lote»(Shergoldy Varey,Autos1636: 265).Aunqueeldibujo sehaperdido,lades-
cripción incluidaen el contratonospermitetenerunaideade la traza:«...A de te-
ner el cuerpode la tarascaquatrobarassin lacola ni el pescue~o... El rematede
arriba ade cer [sic] vnarueda,a modode gruadeestasdelangade dosbarasde
diamitro, con tresfigurasdemonos,bestidosde frisacoloraday pellejosy susmar-
carasdemono...»(Shergoldy Varey,Autos1636: 265). Setratade un modelomuy
similar alde 1626 (Fig. 4). Ello nos hacepensarqueposiblementela tarascade
1630no fue diseñadaporLotti, puesresultapocoprobablequeun artistadesu ca-
lidad fueratanpoco original,pero con todaseguridad,dadala insistenciade los
pintoresencargadosde hacerlaen queseguiríanen todolo que«ordenareel Señor
CosmeLote»,sÍ fue supervisadadirectamenteporél.

Aúnmayor,pesealos escasosdatosde quedisponemos,parecehabersido la
colaboraciónde algunospintores-escenógrafoscon elAyuntamientomadrileño,una
colaboraciónqueenlos nivelesmasbajosde la profesión(doradoresy pasteros)
fue muchomashabitualde lo quehoy conocemos,comorevelanloscasosdeLe-
onardoAlegre y de los Barahona,apellido que veremosaparecerdurantegran
partedel siglo entrelos artíficesqueseencargande fabricarla tarascadel Corpus;
por lo queaunqueno podamosprobardocumentalmentela relaciónde parentesco
entretodosellos~,dadala organizacióngremial de la épocay la tendenciadel
Ayuntamientomadrileñoacontarconun grupobastanteestablede colaboradores,
mitenal mundodel teatro barroco.De hecho,yaenlaescenografíaideadaen1680 parael jardínde la

3< jornadadeHadoy diviso «...dispusoel artíficeunpayanqueanduvopaseandosuscuadrosy ga-

lanteandosusflores conla pompavistosadesusplumas,y extendiendosu variadomantocon los lu-
cientesojosquesecomponía... hastaquepor llenarel airede los esplendoresquegozabala tierra,giró
el vuelocruzandoelteatro...»(p. 381). Sobrelos movimientosdela tarascay delasfigurasqueapa-
recíansobresulomo verA. Aracil, JuegoyArtificio. Autómatasyotrasficcionesen la culturadelRe-
nacimientoala Ilustración, (Madrid, 1998), p. 301, y MaríaFlórezAsensio,~<Aspectos...»,especial-
mentepp. 400-402.

~ SabemosconseguridadqueMateoy AgustínBarahonaeranhermanos,dadoqueasílo declaran
ellos en laposturaquehicieranen 1668parahacerlatarascay repararlosgigantes.VerShergotdy Va-
rey, Autos:205.
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podemossuponerque ésteexistíade algunamaneraentre losdistintosBarahona
queaparecenenladocumentacióndel Corpus.

Juande Barahonay JuanTomásde Barahonaaparecencomolosconstructores
de la tarascade 1626,laúnicade laprimeramitadde siglo cuyodibujo seha con-
servado.En el contratofirmadoconla Villa de Madrid, enel queambosseobliga-
bantambiéna repararlosgigantes,se incluían lostrabajosde pinturay dorado40•

VolvemosaencontraraJuande Barahonaen1632,asociadoen estaocasióna Juan
BautistaSánchez,y mencionadosamboscomopintores4t,y creemosmuyposible
quesetratedel mismoJuande Barahonaqueapareceya en 1622trabajandoen los
decoradosdeobraspalaciegas42, y queen 1629fabrica,entreotrascosas,«... undra-
gón todoél desnudillopintadoplateadoy dorado... lasalasdehilo de alambre...»y
«... unacave~agrandededragónque seentravaaunamugeren lacave~a...»para
unacomediatituladaMerlín, representadaenel jardínde los naranjosdel Alcázar
por loscriadosdela reina“a, trabajoespecialmenteapropiadoparaun constructorde
tarascasparaelCorpus.Su intervenciónenlas escenografíaspalaciegascontinúaen
la décadade 1630:en 1636-1637recibe600 realespor «...unabarcade su inven-
ción,paralamojiganga,y en 1639,pocoantesde sumuerte~,cobra500 realespor
el alquilerde 10 arnesesparalacomediay fiestashechasenhonordelaDuquesade
Chevreux45.El hechode queen 1638 seaun tal Benito deBaraona46(Shergoldy

«... JuanTomasdeBaraona... y Jo>deBaraona... comasufiadory principal pagador... nosobli-
gamosenla dtic]ha tarasca... la emos depintary dorarbien echay acauadacamademuestrala
d[ic]ha traqaal d[ic]ho contentoy satisfacionde los Srs.Comisariosy encimadellapor el lomopon-
dremoslayola y matachinesen la formay comademuestralad[ic]ha íra9a... en los jigantesreparare-
mos elcuerpodela españolay lerebocaremoslacaray aderedaremosel cuerpode lanegray lascaras
del negray negralaencamaremosy platearemoslagargantilladela negra.Masretocaremoslos rostros
del francesy francesay aderedaremosel dañodedaspedradasquetienen.Masaderezaremosvn hom-
bro del turco y le retocaremosla cara.Maspintaremosy encamaremoslas caue~asde los jigantilloschi-
cos.Masharemossusmanosnuevasparalos d[ic]hos jigantesy aderezaremoslasdiezquequedany las
retocaremosparaquedigancon lasnuevas.Y masaderedaremoslasquatroespradas[sic] de losdichas
jigantesy laspintaremos.»A.H.P.,Prat.5801, fol. 925.

41 ~ JuanBaptistaSanchez... y JuandeBaraona... ambospintores... seobligan a aceríatarasca
queade salirestepresentaañoenlafiestadelSantisimoSacramento... aciendolay laaranconformeal
dibujoqueaentregadoa los SeñoresDon DiegodeRemiresy Don AntonioRodriguezdeMonray,co-
misariosde lasdanzasdeladichafiesta...»Shergoldy Varey,Autos1636:272-3.

4< EseañocolaboraconJulio CesarSemínen los decoradosparala «... comediaquehicieronlas
meninasdela Reynanuestraseñora...»pintandounasventanasfingidas,los chapadasdeazulejosenel
aposentode lasfurias y un atajoblanco. Citadopor J.M~ Azcarate,«Algunasnoticiassobrepintares
cortesanosdelsiglo xvii», Analesdel InstitutodeEstudiosMadrileños,VI (1970),p. 58.

4< PérezSánchez,«Los pintoresescenógrafosenel Madrid del sigloxvii», enCuatrosiglosdete-
atro enMadrid, (Madrid, 1992),p. 35. PérezSánchezlo identifica conUrbánBarahona,el cual figura
como«pintor, doradory estafador»eneltestamentodesu colegaJuanBautistaMoreno. Ver Agulló,
Masnoticiassobrepintaresmadrileñosdelossiglasxvi y xvít, (Madrid, 1981),p. 148.

>< SegúnPérezSánchez,yahabíamuertaen 1640. VerPintaresescenógrafos:36.
~ Segúnel testamentode laviudaparecequeeradoradory pintordedecoracionesaltempleencie-

losrasos.PérezSánchez,Pintaresescenógrafos:36. Ver testamentode laviudaenAgulló, Noticiasso-
bre los pintoresmadrileñosdelos siglasXVIyXVII, (Granada,1978),p.: 23.

4< Shergoldy Varey,Autos: 14. Enel contrato firmado en 1638 nadase nosdice sobresuoficio,
peroenelquefirmaen 1643 yasellamapintor. Ver Shergoldy Varey,Auras:40.
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Varey,Autos: 14.) quiense comprometeahacerla tarascay repararlos gigantes,y
quetodavíaen 1661 encontremosaun tal MateodeBarahonacomocontratistadela
tarascay gigantes“y, pareceindicarqueJuande Barahonapodríaserel cabezade
unadinastíade pintores-doradoresestrechamenterelacionadoscon laVilla.

En las décadasde 1630-1640,ademásde Benito de Barahona,trabajanpara
MadridGregorioy Juande Barahona4t.En 1647 laapariciónde AgustínTorreja-
no,quienconsigueun contrato—muyventajosoparalaVilla— enelquese lead-
judicanla tarascay losgigantesporcincoaños49,prolongadopordosaños(1652y
1-653) con Gasparde Olivares,«dorador»,casadocon laviudade Torrejano(Sher-
goldy Varey,Autos: 107),quiense haráconel contratotambiénen 1655, 1656y
1658,posponehasta1657 la reapariciónen escenade un Barahona,en éstecaso
Mateo Barahona,«pintory dorador»5~, quientambién se haráconel contrato,
como«maestroescultor»,en 1659.

En 1660vemosaparecer,junto aMateo,a un nuevoBarahona:Joséde Bara-
hona,ambos«maestrospintoresy doradores»(Shergoldy Varey,Autos: 147),y
aunqueel contratode 1661 fue nuevamenteparaOlivares,titulado ahora«escultor
y dorador»s~, los Barahonaconsiguenhacersecon los contratosde los añossi-
guientes,ocupandoprácticamenteenexclusivaladécadade 166052.

~ Aunqueel dibujo no se ha conservado,tenemosuna descripciónbastantedetalladaenel
contratofirmadopor Barahona:«Primeramentesea dealargarla tarascamasde lo queestá,aforraría
con lienzonueboy pintarlaconberdemontañay escamadadeplata,con la cabezaqueentrey salga
y lasalasseandemeneary la figura deenzimaa deservna mugerredicula:se a de asentary le-
bantar,haziendoreberencias,y a de tocarvna guitarray luegoa deandarrededorconquatroarli-
quinestocandosusinstrumentosdiferentesconsu annoniadecascauelesy canpanillas.»Shergoldy
Varey,Autos: 150.

‘» Ambos firman lacartadeobligaciónde i646comprometiéndosea «aderezar»tosjigantesy ha-
cerla tarascaque«... ade servnaserpientepintadaporencimaconojos deplateadoy a demenearlas
alasy cola y pescuedoy a dedar tarascadascon la voca.»Shergoldy Varey,Autos:69. En estaocasión
apenassenos describelatrazaperoesinteresantecomprobarla insistenciaen los movimientos-sobre
todo lastarascadas-quedebetenerel monstruo.

~<... estaobligadoporcinco añosdeazer dosxiganíesnueboscadaañoy latarascaa 800reales
cadaaño. Enpiezadesdeel Corpusde 1648 hastael de 1652.»Shergoldy Varey,Autos:70. El acuerdo
conveníaal Ayuntamientomadrileñoperono tanto a los pintores,sobretodo si tenemosencuentaque
BenitodeBarahonahabíacobrado1.300 rs. en 1643 parlo queen 1648 setasabaen800rs. De hecho,
el propioGaspardeOlivaresvolveríaal sistemadecontratoanualy en 1655 y 1656 cobró1.000rs.,
aunqueen 1658 rebajóelpreciohastalos 800rs.Ver Shergoldy Varey,Auras:40, 119, 121 y 129.

4< El contratoseleadjudicóen 1.400rs. Shergoldy Varey.Autos: 127.
» Shergoldy Varey,Autos: 150-151.Estecontratoesmuy interesanteya queeseaño,ademásde la

tarasca.debíanhacersenuevoslosochogigantesy lasdosgigantillas,un trabajoqueMateoBarahona
estimóen 5.000reales,masotros 1.000por la tarasca,y quefinalmente fue adjudicadoaOlivaresen
2.900rs.entotal, siendosufiadorFranciscodeCastro,quientambiénhabíaentradoen lapaja(en 5.000
rs.), describiendoensuposturatodo el procesode fabricaciónde los gigantes.

4< Se lesadjudicaronlos contratosde 1662,1663, 1664, 1665, 1666, 1667 y 1668. Esteúltimo año
en lugardeJosé,aparecejuntoa Mateosu hermanoAgustín. En 1669, trasunareñidapuja.el contrato
sele adjudicóa ManuelMuñoz,peroen 1670Mateoy AgustínBarahonavolvieronahacerseconél. En
1671 MateoapareceasociadoaMatíasFajardo,peroel contratoserematóenSebastiánGarcía.Aunque
Mateohizo posturaen 1674, el contratoseleadjudicóaAlegre. VerenShergoldy Varey,Autos: 163,
171, 180, 194,200-201,203. 205, 208, 215, 226 y 273.
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En 1672apareceun nuevo«maestroescultor»,LeonardoAlegre,quiense en-
cargarádeconstruir latarascadurantegranpartede esadécaday lasiguiente~‘, y lo
quees masinteresante,de diseñaríaposiblementedesde1676 (Shergoldy Varey,
Autos:312).Sabemoscontodaseguridadquelade 1679 (quedesgraciadamenteno
sehaconservado)fue obrasuya,puesseindicaclaramenteen el contratofirmado
con laVilla, porel cual «... sehade obligarhahazerla tarascaparael dia del Cor-
pus, la qualy el lagarto ha de hazernueboconformea la planta quehapresenta-
do...»(Shergoldy Varey,Autos: 342.).Estecomentario,quehe subrayadoen cur-
siva, pareceindicar quedurantelos últimos añossehabíapodidoaprovechar«el
lagarto»,cambiandoúnicamentelas figurasqueaparecíansobresu lomo. El dise-
ño de 1677 (Bemáldez,Tarascas:58) parececonfirmarestasuposiciónya queen
él solo aparecenrepresentadaslas figurassituadassobreel lomodel dragónperono
el propiomonstruo54.Tambiénfuerondiseñadasporél las tarascasde 1682, 1685,
1689(Fig. 5) y l692~~.

Alegreeraportantoel pintor masamenazadopor laapariciónde Caudíenel
Corpusmadrileñode 1683,pueshastaesemomento,JoséVillar, el competidormas
directodeAlegre,solo habíaconseguidohacersecon loscontratosde 1675 (el pri-
meroenel queaparece)y 1677 ~.

Ademásde suactividadenelCorpusy en otrostrabajosparaelAyuntamiento
madrileño~‘, LeonardoAlegrecolaboraráen laproducciónde losdecoradospara
algunasfiestasrealesenladécadade 1670,siendounode lospintoresqueen 1672

~< Ademásde lade 1672, sele adjudicaronlasde 1673,1674,1676 y 1679 (Shergoldy Varey,Aa-
tas: 234, 257, 273, 312, 342-3),asícomogranpartede lasdeladécadasiguiente.Lascosascambiaron
a partir de 1687,cuandoapareceRoqueVázquez,quienconseguiráhacersecon lamayoríade lo con-
tratos,aunquevariosdelos diseñosfueronpresentadospor Alegre.

»~ Aunquedemuy distintacalidad,los dibujosde 1673, 1674, 1675 y 1678 muestranun dragónde
lasmismascaracterísticas:una cabezasimilar, la colaenroscaday variasmamas.El hechodequeel
contratode1679 seadjudicasepor 2.500rs.,cantidadmuy superiora la de los añosanteriores,parece
confirmarquehubo quehacerenteramentenuevalatarasca.Ver los contratosenShergoldy Varey,Aa-
tos: 1.800rs. en 1673 y 1675,pp. 257 y 290; 1.350rs en1674, p. 273; 2.000rs.en 1676,p. 312,con
trazadelpropioAlegre, y 1.600rs.en1677, adjudicadoel contratoaJoséVillar, p. 323. Ver los dibu-
jos enBernáldez,Tarascas:52, 54,56, 58 y 60.

» Nosabemosconseguridadsi sele rematóel contratode 1682. El expediente(AV.: 2-199-9),muy
deterioradoporhabersemojado,resultaprácticamenteilegible, y lo mismosucedeconel de 1692 (AV.:
2-200-2).Paralade 1685 verA. V.: 2-199-5.Tambiénhizo posturaparalade1689, y presentólatraza
quefue elegidaporlos comisarios,conlanovedadde queelmonstruoechabaaguaporlaboca,lo que
solo encontraremosen la tarascade 1700. El contratoserematófinalmenteenRoqueVázquez(A. V.: 2-
198-19.).

4< Aunquetambiénhizo posturaparalade 1681, nopodemossabersi finalmentesele adjudicó,ya
que no se ha conservadoel remate.Ver Shergoldy Varey,Autos: 290 (1675), 323 (1677) y 352
(1681).Trasrealizarlatarascadiseñadapor Caudí,Villar seharáconelcontratode 1685 (con trazade
Alegre),y aunqueen1687 «... tieneechay firmadaJosephdelVillar...» la trazade la tarasca,sureali-
zaciónseadjudicaa RoqueVázquez,«doradory pastero»,enquienseremataránlamayoríade los con-
tratosdefinalesde siglo.Ver expedientesenAV.: 1687 (2-199-3),1688(2-199-1),1689 (2-198-19).

~> Figuratambiénentrelos escultoresquetomaronparteen la decoraciónde lascalles de laVilla
paralaentradadeM< LuisadeOrleans.Citopor T.Zapata,La entradaen la Corte deMaría Luisade
Orleans,(Madrid, 2000),p. 56.

AnalesdeHistoriadelArte
2002,12, 167-188181



María A. Florez JoséCaudí: Un escenógrafodelReyal serviciodelCorpus madrileño

‘1’ --

y

Figura5. Tarascade 1689, firmadaporLeonardoAlegre(A. V.).
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y 1673~ trabajaronalasordenesdeFranciscode Herrerael Mozo enla puestaen
escenade variascomedias,entrelascualesdestacaLos celoshocen ~ zar-
zuelade J. Vélezde Guevaraconmúsicade JuanHidalgo, unade laspocasobras
musicalesde laépocade laquesehanconservadotodossuselementos:texto,mú-
sica y escenografía~. Segúnlo especificadoenlascuentasde palacio,el trabajode
estospintoresno selimitabaala simplepintura,sinoquetambiénse ocupaban«...

en jugar las debanaderasy tramoyas...»o «... ensayary jugar las tramoyas...»
(A.G.P. C>: 9407,expte.4), algoen lo que,porsutrabajoenelCorpus,Alegrede-
bíatenergranexperiencia.

Es posiblequetrabajaseen otrasproduccionesposterioresya quenuevamente
encontramosaLeonardoAlegro Lsic] entrelos siete«pasteros»queparticiparonen
laescenografíadeHadoyDivisa en l680~’.

Pesea su prestigioy calidadartística,Caudífinalmenteno representóningún
peligroparaAlegre,ya queno parecequevolvieraapresentarningúnotroproyecto
parala rarasca.Dadoqueelpreciofinal (900 rs.)enqueserematóla diseñadapor
él en 1683 no resultómuy elevado,entradentro de lo posiblequela innovación
principal deCaudí,lahidra, notuviesedemasiadoéxito entreelpúblicoo fueraex-
cesivamentecomplicadade hacery pocorentable.Dehecho,comoya indicamos,
no apareceningunaotrahidraentrelas tarascasconservadas,einclusopareceque

>< Su nombreapareceen la«Nominade los oficialesy peonesq[ue] anírauajadoajornal enel Al-
casarR[ea]l de M[adri]d y gastosq[ue] sehanechoenelteatroy tramoyasparala comediadelos años
del Reyn[ues]tro. S[eñolr....» dentrodelapartadoPintares,junto conotros nuevecompañeros:Cosme
Lot, Antonio de los Reyes,FranciscoPérez,SalvadordePida,LeonardoAlegre,FranciscoFernández,
AlonsoRodríguez,Gabrieldel Barco,JuandeCuevay Antonio Méndez.Todos cobraron30 rs. (12 rs.
diariosdurantedasdíasy medio).A.G.P.Ca: 9407,expíe. 1. Tambiénsele mencionaenla«Nominade
los ofijiciales] y peonesqueantrabajadoa jornaly gastosq[ue] seanhechoenesteAlcadardeMadrid
paralasdos comediasdeCamestolendas...»(20-febrero-1673).Bajo elapartadoPintonesfiguran6per-
sonas:los cuatroprimeros(AntoniodeReyes«un díaq[ue] se ocupoen jugar las debanaderasy tra-
moyas...»,CosmeLot, FranciscoPérezy SalvadorPilota),quetrabajaronsolo undía,cobraronlos acos-
tumbrados12 rs.,mientrasqueAlegrey PedroAlvarez,quetrabajarondos día,cobraron24 rs. Enotra
nominadel día7 de febrerofiguran Antoniode los Reyes,CosmeLot, Francisco[7], SalvadorPilotay
LeonardoAlegre,cobrandotodos24rs.porlos dosdíastrabajados.Enla partidadeReyes,elprimero
de la lista, seindicaqueel trabajoquerealizaronfue ocuparse«... enensayary jugar lastramoyas...»
A.G.P. Ca: 9407,expte.4.

»< «Paraelteatroq[uel estapintando D. F[ranJc[isc]o. deHerreraen laconformidady conlas ca-
lidadesq. contienesupapelfirmado...»Escritofechadoel26 deseptiembrede1672 delduquedel In-
fantadoaD. Gasparde Laguna.A.G.P.,C’ 9407, expte. 1. Por estetrabajoHerreracobró20.000rs.
A.G.P., C< 9407,expte.2. Sobrelas consecuenciasqueel éxitodeestasrepresentacionestuvieronenla
carreradeHerreraverJ. M. Barbeito,«FranciscodeHerreraelMazoy la comediaLoscelashacenes-
trellas»,enEl RealAlcózardeMadrid, F. Checa(dir.), (Madrid, 1994), Pp.17 1-173.

~«Verla ediciónde laobrapor Shergoldy Varey,conunainteresanteintroducción,en laquesere-
cogentambiénlasacuarelasde Herreray un estudiode lamúsicaa cargodeJ. Sage(Londres,1970)

>‘ El y PedroLasafueronlos quemasdíastrabajaron(27 días,a 24 realesdiarios)(Fuentes1:129).
No esdeextrañarqueAlegreprefirieratrabajarparalaVilla, yaque«... los pintores,mercaderes,do-
radoresy demasoficialesa cuyocargoestubieronlos adornosdeel Coliseoy gastosde lasprebenzio-
nesechasenBuenRetn-oparala entradadelaReynanuestraSeñora...»en 1680todavíareclamabansus
salariosen 1682.Fuentes1, doc.61, pp. 145-147.
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se rechazóun modelopropuestopor Lorenzode Soto en 1696,queen variosas-
pectosrecordabaaldeCaudí,yaqueeldragónteníatrescabezasque«... andeen-
trar y salirdrentodrento ¡sic] ... y la tarascaa de sofrenarlas sierpesconlas cin-
tas...»62.

Únicamenteyaenelúltimo cuartodel siglo xvííí, cuandola tarascahabíaper-
dido granpartede su significadosimbólico,encontramosun modelosemejanteen
un dibujo (Fig. 6) dehacia1780,queparecesercopiade otrode 1747,en elquese
representalaprocesióndel Corpussevillano.En élpodemosvera unahidrade sie-
te cabezasencabezandola procesión,sobrecuyo lomose sitúaunaestructuracir-
cularcondos cilindrosconcéntricos,del ultimo deloscualesparecesurgirunafi-
gurahumanade laquesolovemoslapartesuperiordel cuerpo.La inscripcióndel
mismodibujo nos indicaquese tratadel mapadel ordencon quesehacela pro-
cesióndel CorpusChristi en Sevilla,encabezada«. ..conla figuraquevulgarmen-
te llamanla tarasca,y otrasqilule le acompañan(Representacionde los vicios
qiujie huyendel SacramentoqL~u]e saletriunphante)».Peseaqueparecesercopia
de un dibujo de 1747,enla mismainscripciónsenosdicequela tarascasevillana
teníahastael añode 1770unasolacabeza.

Siguiendounavezmasel caminotrazadopor susantecesoresenel oficio dees-
cenógraforeal y pesealescasoéxito que,al parecer,tuvo su innovadoratarasca,
Caudívolvió aparticiparenel Corpusmadrileñoen 1688,aunqueenestaocasión
diseñandolos «carrostriunfales»parala representacióndelos autossacramentales,
porcuya«...echuray coste...»selepagaron36.000reales(AV.: 2-199-1);unaac-
tividad que yahabíadesempeñadoBacciodel Bianco, al menosen 1654 cuando
Juande Caramanchel,elmaestrode obrasen quiense rematóel contratoparacons-
truir loscarroseseaño,seobligó ahacerlos«... debuenapinturay maderay bes-
tirIos de lienzoparapodersepintar segunlas trazasy condicionesquesele ande
darporBachodeVianco, yngenierode S.M. ...» (Shergoldy Varey, Autos: 113).

DadoqueelproyectopresentadoporCaudísuponíaunainnovacióntantopor la
formade loscarroscomoporel tipo de contrato63—por seisaños—queel valen-
cianopretendíaconseguir,laJuntadel Corpussereunió el 1<> de abril paraestudiar
el asunto.Segúnalacuerdoalcanzado,laJuntaconsiderabaquepesea«... queen
losañospasados... se andadooncemil y seiscientosRs. porla fabricay pinturade
loscarrostriunfalesque seanhechoparalas representacionesde los autos . . .», no
quedaba«...cosadeellosque puedaservir...»y habíaquehacerlosenteramente
nuevos.Por otraparte,loscarrospropueslosporCaudíeran«... de tallacon esta-

62 AV.: 2-200-6.Lamentablementeestatrazano sehaconservada.Enelmismaexpedienteseen-

cuentralatrazaquefinalmenteseeligió, obrade GaspardeRamaní,quienseráel diseñadordevariasde
lastarascasdeprincipios del siglosiguiente,engeneralmuy decorativas.AunqueSotohizoposturapara
hacerlaen2.400rs., finalmenteserematóenRoqueVázquezpor 2.150rs.

63 Lascarroseranlasplataformasmóvilessobrelasqueserepresentabanlos autossacramentales.
Sobreellasselevantabanlastorres,estructurasdeconsiderablealtura,queservíandevestuarioa los ac-
taresy alojabanpartedel decoradoy lamaquinariade lastramoyas.Aunque a principios de siglo los
contratoserananuales,en1619 (P. Pastor,N. Datas: 182)yasehizo uncontratoporcuatroaños.Alo
largodel sigloambostiposde contratofueronalternándose.
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tuasqueejecutandoseserándegranhermosuray muchapermanenciay queseobli-
gaahacerlosenla formaq[uel manifiestanlasplantasparaesteañoy mantenerlos
los cinco años siguientesparalas representacionesquese hicierende Autos en
ellos,dandoseleen esteañoen queadetenermuchacostay gastotresmil ducados
de vellon y en cadavnode los cincosiguientesseismil Rs. paralos reparos...».
Pesealaumentoque suponíapasarde 11.600rs. a 69.600rs., laJuntavaloraba«...

la conbenienciareferidasesigueelhazerloscarrosde hermosuray bistaquesere-
conozesegúnlas plantas...»,porlo queacordó«...quedandosequentaprimeroalos
Señoresdel Consejo,seajusteelhacerloscarroscon formaa lasdilicihas plantas
deJosephCaudiy serepresentequeaunqueenesteañostienenlacostade dosmil
ducadosmas,enlos siguientessehiranreemplazandoen elmenorgasto...»M•

El proyectofue aprobadoporel ConsejodeCastilla,perolos planteamientos
económicosde los comisariosdel Corpustuvierondosfallos importantesqueen-
carecieronelproyectomuchomasde lo inicialmenteprevisto.En primerlugarno
setuvo encuentaquelas mayoresdimensionesde loscarrosdiseñadosporCaudí
obligabanaensancharlaspuertasde laObrería,el tallermunicipal dondesefabri-
cabanloscarros«... paraquepudiesensalirlos carrosnuebosquese ycieroneste
añoque respectosufabricay medidasno podíansalirpor la puerta...»65~ Un se-

~ AV.: 2-199-1.LasexpectativascreadasparlasdiseñosdeCaudíquedanpuestasdemanifiesto
por elhechodequetos comisariosacudieronentresocasionesa laObrería(el taller de laVilla) pamver
«...elestaday fabricadelos carrostriunfales...».

65 Segúnelinformey tasacióndeJosédelOlmo: a>... se[a] añadidalapuertagrandequeareentrada
ael corral,laqualesa dosasesconcIabascabínzanchuelosy fyadaenvnade lasmediasq[ue] tienelo
queestaanidido, tresp[ie]s y tresquartosdeanchoy catorzede alto...»(AV., 2-199-1).Sutamañotam-
biéndificultabasupasopor algunascallesde la ciudad.Porello en 1692,cuandoel duquedeOsuna,

Figura6. Hidra-Tarascadel CorpusSevillana(1747/1780).
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gundoacontecimiento,esteimpredecible,vino adaral trasteconlasprevisionesde
laJunta: la muerteen 1689 de la reinaM~ Luisa de Orleansque provocó la sus-
pensióndela representaciónde los autossacramentales,yportanto eseañono sa-
lieron los carros.

Estaactividadde Caudícomoconstructorde loscarrosdel Corpusmadrileño
puedequeinfluyeradirectamenteenel hechodequeen 1694el gremiode Alta-
rerosquisieraobligarle, comosi deunode ellos setratase,apagarlas cargasgre-
mialescorrespondientes.Caudí,queportal motivo dirigió un memorialal rey en
elquedeclarabaque«. . .él no ejerceoficio dealtarero,puessolo trazay pintade-
jandolea losdemasaltarerosel trabajode carpinteria...» (PérezSánchez,Caudi,
Arquitecto: 1656-7),pareceolvidar quecomoconcesionariodel contratoparala
construcciónde loscarrossusfuncionesseacercabanbastantea lasde un maes-
tro de obras,comolo pruebaelhechode queloscarrosde 1654aunquefuerondi-
señadosporBacciodel Bianco,no fueronconstruidosni siquierabajosu super-
visiónsino bajo lade Juande Caramanchel,el maestrode obrasquese obligó a

.hazer,fabricary pintar los dichosochomedioscarros... y los andamiospara
lospintoressegunlastrazasy condicionesquesean dadoIlpor Baccio] ... dandolo
acauadoentolida] perficion,de buenapinturay conlas tramoyas...»(Shergoldy
Varey,Autos: 114).Dehechoen 1693Caudí,«... acuiocargoestalaexecuzion
y conserbazionde los carrostriunfalesque sirben pararepresentarlos Autos
Sacramentales...»,habíareclamado,comolosrestantesmaestroscarpinterosque
se ocupabande construir los diversoselementosdel Corpus(tablados,perchas
paralas colgaduras,toldos,etc), unaayudade costapor los gastosextrasqueha-
bíatenido«... asi encolorescomojornalesde ofiziales...»alestropearla lluvia la
pinturade loscarros(A.V.: 2-200-3).La reclamacióndel gremiode altarerosaun
parecemásfundadasi tenemosencuentaque en 1692 Caudíhabíahecho(por
800 rs.) las «insigniasde mano»parael autorepresentadopor la compañíade
AgustínManuel.(AV.: 2-200-4).

La actividadde Caudí,prácticamentetodaellade carácterteatraly portantope-
recedero,seinscribedentrode unatradiciónenlaquelos escenógrafosal servicio
del rey colaboranen ocasionesdeterminadasconel Ayuntamiento.Pero a dife-
renciade suspredecesoresitalianos(Lotti y Bianco),y españoles(Herrera),Caudí
parecehallarsemas«...acaballoentrelacondiciónartísticade «inventor»... y lade
simple artesano...»(PérezSánchez,Caudi,Arquitecto:1651), y por tanto enun pía-

presidentedelConsejodeAragón,seempeñóen tenersupropiarepresentaciónde los autos,Caudíemi-
tió un informe (posiblementea peticióndel Ayuntamientoqueno estabadeacuerdocon lapretensión
del duque)parasalvaguardarsusresponsabilidades,enel queadvertía«...quandificil esdeconseguir
esteintentoporel grauepesoquetieneensu obray fabricay quenoespasiblequedebueltapuedanse-
ruir por lo maltrataday desbaratadaqueandequedar...puespuedeasegurard[iclho Caudínopodran
boluer emerusa laVilla y quedequalquierdesbaratequetenganno a deser facil la enmiendaen mu-
chasdiasy seabrade faltar al cumplim[ien]to de suobligacionsin serculpadelsuplicantedaesteaui-
so paraqueenningúntipo selepuedamortificarni enobrani palabra.».Pocosabemossobresu esta-
bilidad, pero en 1691 uno de ellos volcó durantela representación,provocandograveslesionesa
Agustín Manuely dasactricesdesu compañía.(AV.: 2-198-17).
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no muchomascercanoal ambienteteatralmadrileño66protagonizadopor losac-
tores,peroenel queparticipanartesanosdelos oficiosmasdiversos,todosal ser-
vicio de un mundoefímeroqueselevantaenespaciosmuy diversos:corralde co-
medias,calles,y teatrospalaciegos.

Madrid, marzo2002.
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