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Introducción

Goldoni, cuestióndegusto.Tomadedecisión.
Detallesimportantes.De sorpresaen sorpresa.

El casoespañol.Un esquemageneral.

C uandoen 1753 el editor de las comediasde Carlo Goldoni (1707-1793)imprimía la
quinta edicióncomentóen unaintroducciónqueel autor“puéconsiderarseil Molié-
re italiano”, queeraunade susmásgrandesambiciones’.Estaafinnacióny muchas

otras quese hanproducidoen los másde doscientosañosque medianhastanuestrosdías,
hacepensarenlas dificultadesqueconilevaun trabajode investigaciónen tomo ala figura
del comediógrafoveneciano.

Poresola decisióndeestudiarla presenciaenEspañadeun autordeestascaracterísticas,
con un volumende producciónteatraltanelevadoy una relaciónde trabajossobreel autor
de teatroeuropeo,hacíandel trabajopocomenosqueunaempresaimposibleo al menosna-
da fácil. Peroa sabiendasde estasdificultadesel proyectode investigaciónseguíaadelante.
Existíaunaprimerarazóndepeso,decarácterconceptual:el atractivodequeGoldoniseguía
representándoseen los escenariosdetodoel mundo. La ideasecornplementacon la capaci-
dadquetieneel hombredel sigloveinte deconvertir a los escritoresdel pasadoensuscon-
temporáneos.Hoy en día sentimosla necesidadde adentramosen el pasado,proyectándo-
lo en el presente,unasencilla fórmulaque seexperimentaen cadarepresentaciónteatraly
queresultasumamenteplacenteraen lo intelectual.

Peroexistíanotrasvariasrazonesmás.Aunqueautory obrahabíansidoobjetodelosmás
variadosanálisis,segúnlos conceptoscríticosde cadaépocay cultura, la bibliografíamane-
jada sobrela presenciay éxito de la produccióngoldonianaendistintasnacionesdel conti-
nenteno dedicabanespecialatenciónal casoespañol.Si enconjuntomuchoseranlos artícu-
los sobrela divulgacióndelas comediasy losdramascon músicaenEuropa,pocoseranlos
queteníanpor objeto la obragoldonianaen EspañakEn uno delos últimos trabajospublica-
dosal respecto,aparecíanapenasdosrenglonesdedicadosal asunto,cuajadosde unabuena
cantidaddeideasgenerales4:

Tnttaoñz.~,zr¿> da aeqízízlarela faroreocle accoglkn.z~¡¿el teÁl qoldoniani ¿a S,vagnae la Porto-
gal/o. Nc/laprona,auz la eaót,gl¿aaocl> In catalana,¿a parÉkolare per ¿1 contrllwtodI Ramónde
la (ritz, tradattore¿¿dñ’eraldrainíníglacoalper‘mw/ea,edeldra,n,nataryoLeandroFernández
de Alopatía,chi/la coloperal?nflzíenzadi GoldoniforlmarcheeoleuIWI Portc~qalloda notarela/e-
rondaprodozionedI retajan1eadattamentldel lbbone0eAYcolaííL,í¿,ed

1 altrí

Estasegundarazón,prácticaenlíneasgenerales,apuntabaa la necesidaddeestudiary re-
velarde unavez en quéforma fue recibida y empleadala obradel autor italiano en tierras
ibéricas a lo largo de casidossiglosy medio (1750-1996).Asimismo debíaaclararseen que
medidaautorescomo Cruz o Fernándezde Moratín en Españao Nicolau Luis en Portugal

5habíanhechoalgunaaportaciónimportanteal tema.
Cuántasvecessehan repetidolas mismasideassobreel teatrogoldonianoen España:

se dicequese tradujo y representó,sin entrar enmásdetalles,o quefueronmuchoslos tí-
tulos y nombresde los adaptadoressin decirquiéneseran,etc. Con estetrabajose ha tra-
tadode daruna informaciónlo máscompletaposiblesobrecadatítulo, nombres,etc. para
quetodotengaunautilidad inmediata.Y si ahoraque los tiemposhancambiadoy Goldo-
ni no estáenlos escenarioscomo antes,estetipo de trabajospuedeservir paradar a cono-
cersusobrasoriginales,susversioneso adaptacionesy susmuchosy excelentesvaloreste-

6atralesy literarios
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Nuestroescritor,comoShakespeare,Lope de Vega,Calderón,Moliére, Ibsen,Strinbergo
Pirandello,perteneceaesereducidogrupodeautoresde teatrosobrelos que todostienenel
derechoa sabermucho.No en baldesobreellos seha escritounainfinidad de artículosy Ii-
borsquecuentansuvida y obra. En el casode un autorde la era moderna,como lo esGol-
doni, la bibliografía existenteestáperfectamenterecogiday detalladaenlos trabajosdeSpi-
nelli (1884), Levi (1907), Della Torre (1908), Mangini (1961-1985),Ferrone (1990) y Jonard
(1990)’. Desdeentoncesha aparecidoy la listano ha dejadode crecer;la acumulacióndes-
medidahahechodel autorpropiedadintelectualuniversal.

Los temastratadosensuscomedias,la descripcióndesuspersonajeso la calidadde sus
diálogossonalgunasde las característicasque siemprehan impresionadoa susadmirado-
res.Tampocosepuedenegarqueenciertoscasosla repeticióndedeterminadassituaciones,
la sencillezde suestilohablado,los desenlacesrápidoso la falta de profundidadpsicológi-
cade susdamasy caballeroshanllamadola atencióndeciertosdetractores.Peropor lo ge-
neralloshombresde teatrohantenido siempreunavisiónpositivasobreGoldoni,y duran-
te añoshanrecurridoa él paraplasmarsupropiavisiónde la “realidad”. En cambio,los es-
tudiososle hanreclamadoun rigor queelneoclasicismoperseguíaen lo formal, peroquela
prácticapocomenosquerechazaba,si esquesequeríateneréxito. La complejidadde este
tema impide quenos detengamosen el mismo. Sólo caberecordarqueuna buenaobra,
siempreesbuena,con indeyendenciadelas interpretacionesquesehagande ella. Lo quea
uno gusta,disgustaal otro.

Otra razóndepeso,la tercera,másde tipo funcional,era la necesidaddeconfeccionarun
proyectohechoa medidadequien escribe.Si duranteañoslosbiógrafos,historiadores,críti-
cos y estudiososde la literaturateatralhan intentadoexplicar el desarrollodeunaobrao el
valorde todaunaproduccióncon conceptosy tendenciasmuy distintos;sin embargo,aún
eranecesarioabordarun tematan complejo peroapasionadocomo éste: la búsquedae in-
vestigacióndel materialde teatroy de músicade finalesdel siglo dieciocho.Con estepro-
yectosedebíainvestigarenlosantiguosarchivosde loscoliseosdeMadrid (Cañosdel Peral,
Cruzy Príncipe)conservadosparcialmenteen la Biblioteca Nacionalo Histórica Municipal
de Madrid, entreotros. Tambiénla posibilidadde abarcarlas dosvertientescreativasdeun
autorcomo Goldoni: teatrocantadoy teatrodeclamadoreforzabala decisión.

Sirvanestaspocaslíneascomo reflejo delassencillasideasquemantuvieronel buenánimo
y humordequien sabíaqueseenfrentabaaun autoruniversaldela envergadurade Coldoni.

Goldoní, cuestiónde gusto

Va quedandoclaroqueentrelas tresrazonesantesaludidas:conceptual,prácticay funcio-
nal,aparecesencillamenteunaimposicióndel gustopersonal:el temade la investigacióndebía
estarvinculado al teatrodel siglo dieciochoen Italia y España,pero al mismo tiempodebía
guardarrelacióncon el mundo teatraly musicaldela época.Todasestaspremisasy las razo-
nesyareferidasapuntaronpronto a la decisiónde estudiaraCarloGoldoni,uno de los libre-
tistasy comediógrafositalianosmáspopulares,y hastaciertopuntopolémicos,desuépoca.

Ahora tocabacontinuarconla labor quehabíanrealizadoaquellosdestacadosestudiosos
del teatroitaliano y españoldesdeel siglopasado,puesun trabajosobrela presenciay el éxi-
to del teatrodeGoldonisólo enEspañarequeríacontemplarel planteamientodel fenómeno,
primerodesdeel ámbitointernacionalparaluego pasaral nacional.O seahacerunarevisión
completadel estadode la cuestión,un repasodelas investigacionesexistentesy unatoma de
contactodel teatroespañolen relaciónconColdoni. Entretantosefueron elaborandovarios
documentoscon las listade todoel materialconservadoe instrumentosde trabajoquefue-
ron engrosandolosapéndicescomo complementoal trabajodelos distintosapartados.

En los últimosañosinvestigadoresestadounidenses,franceses,italianosy españoleshan
ido preparandoun importanteconjuntodeestudiosfilológicos, teatraleso musicológicosso-
bre este períodoque permiten ahoraconocerlomejor La presenteaportación,ademásde
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constatarla presenciadel teatroextranjeroenel español,esunaformadistintade contemplar
‘o

la importanciadel teatroespañolenel extranjero
En una etapapreviase habíanrealizadovarias investigacionessobre el asunto;pero se

comprobéque,excluyendounaextensabibliografíaqueabarcatodaslas tendenciasideoló-
gicasdela crítica literariay estética,existíaun pequeñoapartadodedicadoa la presenciadel
autoren España.Y sepodíaapreciarqueaúnfaltabaun buenestudiosobreel teatrodeGol-
doni en español.Metidosen materiasefue comprobandocómo sehabíanrealizadolos pri-
merostrabajosde historiadoresespañolese hispanófilositalianos,y posteriormentede his-
panistasde distintasnacionalidades.Los ejemplosmástempranosfueronunaespeciede en-
sayospositivistaso escuetaslistas de títulos, en amboscasosparciales,que se limitaban a
constatarla presenciadelas obrasmásfamosasdeGoldonienel teatroespañol.Los siguien-
tes, másde carácterhistoricista,se ceñíantambiéna unospocosejemploscon el fin de pro-
fundizar algomásenunavisión másgeneralde la produccióngoldonianaen español.Tam-
biénseprepararonestudiosdeliteraturacomparadaenlosquese insistíaen descubrirla pre-
senciadel autor italiano enlos textosdeescritoresespañoles.

Toma de decisión

Comoyaseha comentado,despuésdeprepararalgunostemasmonográficossobrelasco-
mediasde Goldonipatadistintosestudiosuniversitarios:II teatro comicaa La comedianueva,
Lascomediasmásfamosasde Goldonien la BibliotecaMunicipal, La traducciónyadaptacionesde un
texto teatral de Goldani, entreotros, selograbaarrojaralgo deluz al tema

Quedabanaúnpor ver los libretos de los dramasconmúsica,queengeneralhabíansido
menosestudiados,por considerarloscomoobrasmenoresy deescasaimportancia.Conel fin
de paliar estacarenciaen el mundodel teatroy la musicologíaseprepararonotros estudios
sobreaspectosparticularesy generalesdel libretista,y sobreel lanzamientointernacionalde
la comediacantadagoldoniana,presentándolacomo uno de los triunfos del gustoilustrado
en el continente . En estostrabajossepasórevistaa distintospuntos;por ejemplo,quefue a
partir de los añoscincuentacuandoseconocierontítuloscomo II canteCaramel/a, Le nazze,II
filosofo in catupagnay Le pescatrice, verdaderoséxitosen el repertoriodel nuevo génerodelos
dramasjocosos,y quepocodespuéssedetectóla entradadealgunasdeellasenterritorio es-
pañol.Otro puntoimportantefue quelos contactosde la monarquíaespañolacon susfami-
liaresenItalia podíanhaberbeneficiadola introducciónde algunasobras

La t.’nportaci[dn de dperao¿tallana<, no oorprende~¡ oc tieneencuentaqtte Goldoníe,’títvo en la cor-
tedeParma al dervWWdelduque,el ¿njhnteecipañoldon Felipede Borbón (/748-1765),deqtúen
recibió tina renta vital/e/ayencayopalacio eátremgen1757 una d~ ,>ti’ mejore.’obraócon ‘niíq-

ca deDtín¿ La huonafigliuola.

En el siguientepunto sevio queen un primer momentose representarony publicaron
dramasjocososenedicionesbilingúes,y queéstoseranlosejemplosmásantiguosquesecon-
servabandel teatrogoldonianoen España.Tambiénse observaronlas actitudesde los tra-

‘4
ductoresy adaptadores,y sepreparóun esquema

Go/don/ocdiv a conocerenE’pañatantoen ja.i coltoeo<,comnerciale. comoenloo ariotoertítíco,,da-
loneode teatro de la ¿poca.El mercado,,uioiealde BarcelonayA’fadr¿dpermudióla entradagra-
dual deorn’ dramm¡.~J’co,oúy deoit.’ comed/no,Jeqt¿navanzabael.~¿glo.Sepímedendeterminarcita—
trograndeo¿tapizódelapreocaciadelteatrogoldoninno:introdítcción (1760-65),deoarrollo (1766-
1777,),pervivencia(1778-1799,)y declivetardío (1800-1806,).

Con la ayudadel esquemase vio que Goldoniparticipódel períododereformadel con-
dedeAranda,el másprogresistadel teatroilustrado,aunquesesolíaomitir sunombrey las
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adaptacionespor lo generalteníanmáscalidadteatralque literaria. La presenciade la obra
goldonianahabíasidopocovaloradaenla épocaacausadel desconocimientoqueexistíaso-
bresusdramasjocosos.Tambiénsecomprobóquela llegadade CarlosIII, en 1760,no había
echadopor tierrael asentamientode la nuevatradiciónde la lírica italiana y queel desarro-
lío continuóhasta1777.Una vez examinadostodosestospuntosen los distintostrabajosse

~5
pudoconcluir, por ejemplo,que

El teatro ihietrado e~’pañol aprovechóy recredamupliamnenteydurantemndo de cincuentaañoo lay

ohra¿delautor veneciano,,nodificándolaode tal maneraqueocamoldaron,mmmía ymil ‘ccc,’, al¡/t’-
nero lírico nacional Peroen coenciael valor prácticode loo testoooc ,nantavo:la reformaoc),?,
por un periodocorto, peroouotanccooo.

Con estetipo de investigacionesse fue recopilando,ordenandoy analizandoel material
de las representacioneslíricas del siglo dieciocho.Se queríaprepararunarelación completa
quesirvieraparaconocerunaparceladel teatroespañolcantadomodernoy complementara
los conocimientosquese teníandel teatrodeclamado.La decisiónestabatomada.

Detalles importantes

En un primermomentofue de sumaimportanciaestablecerel repertoriodelas versiones
de las obrasde Goldoni queserealizaronenespañolen el siglo dieciocho,peropocoa poco
la listase fue ampliandocon algunosotros ejemplosdel diecinuevey muchosdel veinte.

Las obrasincluidasen las listasde la relaciónde obrasno vanpor fechasderepresenta-
ción, sino queestánordenadasalfabéticamentecon arreglo a los títulos de las obrasdecla-
madaso cantadasenespañol;estoesasíparamantenerunacoherenciageneralen el conjuri-

6
to de los textosen españolconservadosenEspañay en el extranjero . Tambiénse incluyen
ejemplaresenitaliano queseencuentranen fondosespañoles;en el casode los manuscritos,
por sucarácterúnico,y de los impresos,por habersido publicadosen España’.

El avancetemporalhastael siglo veinteobligó a repasarlos conceptosquedebíatenerpre-
sentey a excluir del trabajolos ejemplaresexistentesen otros idiomaso dialectosdela penín-
sula ibérica,aunqueéstosya sehabíanrecogidoy catalogado;todosteníanquefigurar en los
documentosqueseprepararonparalos apéndices. Tampocoseríaposibleincorporarlas pu-
blicacionesenespañoldeobrasde Goldoniimpresasfueradel territorionacional,por entender

II
queresultabaenexcesodifídll abarcarun territorio tan extensocomo el hispanoamericano

Con estetrabajosepretendíahacerunaaportaciónbibliográfica parael estudioy conoci-
mientodeun autorextranjeroen lenguaespañolacon refundiciones,adaptacioneso traduc-
cionesquesehicierondesdeel siglo dieciochohastael presenteenEspañay queaúnsecon-
servanennuestrasbibliotecas.De estaformasehaelaboradoun instrumentode trabajocon
el quepoderlocalizarlos textosgoldonianosparaconsultarlosy prepararfuturosestudiosso-
bredistintosaspectosrelacionadoscon el teatroextranjeroy español(historia,lingúística,se-
mántica,sociología,etc.).

Comoseha vistoen un primermomentosepensóen trabajarsólo la segundamitad del
siglo dieciocho,perolos limites cronológicosseampliabana medidaqueiban apareciendo
nuevasobras.Deestaformael propiomaterialexigió unadistribuciónen dospartes:la pri-
meracomenzaríaen los añoscincuenta(en1750paralos dramascon músicay en 1753 para
lascomedias),porqueenesosañosaparecieronlosejemplaresmanuscritosmásantiguosque
seconocieron.El cierredeestamismaparteseestableceríaentrelos añosvientey treinta (en
1825 paralos textoslíricos y 1830 paralos declamados),añoscorrespondientea los últimos
ejemplaresde ambosgénerosteatrales.

La segundapartearrancaríaen 1863paralos dramascon músicay en 1868 paralas co-
medias,y seextenderíahastael presente,en 1996, fechade los últimos manuscritosconoci-
dosenamboscasos.Esteamplio arcocronológicocomprendeperíodosde intensaactividad
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teatraly editorial (segundamitad deldieciocho);deescasaactividad (mediadosdel siglo die-
cinueve);de algunaactividad general(primeramitad del sigloveinte> o demayoractividad
editorialy teatral (segundamitad del veinte)

Aunquequedaclaroque las listascomprendentodo lo que seha localizadoentre1750 y
1996,losestudiossedebíancentrarenesaprimeraetapadelosdramasconmúsica(1750y 1825)
y delas comedias(1753y 1830)por sersiemprela másimportantey menosconocidashoy . Se
tratade unaetapaimportanteporquecomprendelosmejoresañosde vida del autorcomo li-
bretistay comediógrafoqueseextiendehastasu muerteen1793.Posteriormentese continuó,
enla medidade lo posible,haciala segundaetapaconel fin dellegarbastael presente.

De sorpresaen sorpresa

Paraadentrarseenestemundodela literaturateatraldeGoldoni resultabaindispensable
dedicarun largoperíodoprevio a la recopilacióndeobrasy datos,asícomo a la lecturadelos
textosoriginales.Leerunaobrano significabaenningúncasoconocertodala produccióngol-
doniana.Cuantosmástextosseestudiaban,más elementosconstantesy variantesse recono-
cíanen los textosde unamismaetapao entrelos de períodosdistintos.Duranteestetiempo
se reunieron,leyerony revisaron,parapodertrabajarconbuenconocimiento,más deciento
cincuentatítulos del autorveneciano,queenningúncasorepresentala totalidadde supro-
ducción.Coneste“bagaje” literario se fuedesarrollandoel trabajode búsqueda,localización,
revisióny confirmaciónde identificacionesde lasversionesen español.Lassorpresasno 1 al-
taron,peroel resultadofinal fuela correccióndealgunasatribuciones,asícomola eliminación
de ciertostítulos e incorporacióndeotros nuevos~.Los ejemplaresexaminados,en sumayo-
ría copiasmanuscritassin encuademar,deterioradaso en mal estado,sin apenasalgún valor
artístico,mostrabannumerosastachadurasy marcas,queavalansuutilización como instru-
mentosde trabajodel teatrode suépocau.El examendirectode los textos(manuscritos,im-
presoso partituras)permitíacomprobarcuáleseran goldonianosy comprenderlas prácticas
habitualesde adaptacióno modificaciónde los textosatendiendoa distintosaspectos(perso-
najes,diálogos,escenasy léxico). De estaformase evitaba,en la medidade lo posible,cual-
quier sorpresafutura. Cadaversión habíaque examinarlade una forma determinada;por
ejemplo,enel cotejode los textosespañolesdeLafarniglia dell’antiquarioo Le baurrubienfaisant
era primordialel estudiodel desenlacedel terceracto,mientrasqueen los de11 hugiardo o La
servaamorosa lo erael planteamientode la historia del primero. En cambio,en obrascomo E
pettegolezzidelledonneo La casanavadestacabanlos diálogosde personajespopulares.

La fórmulaempleadaparael trabajofue muy sencilla:amayornúmerode obrasorigina-
les leídas,mayoresposibilidadesdereconocero confirmaralgunaversiónenespañol.En te-
oría estopodíadarbuenosfrutos,aunqueno era unagarantíaparaencontrarmástextos.La
situaciónfue la mismadesdeel primermomento;lostítulos y argumentosguardabanen ge-
neralalgún parecido,sobretodoentrelos quinceconlas palabrasdonna-donne,sieteconamo-
re-aniori, otrossieteconbuon-buona,cincoconanianfe-amanti, cuatroconcavalierey doscon ca-
metiera,entreotros casos . Y los mismospersonajesaparecíancontinuamenteenlos textos:
por un lado estabanArlecchino,Brighella,Colombina,Pantaloney por otro Florindo,Lelio,
Rosaura,Ottavio.Todosestoselementospermitíanreconocercon ciertafacilidad la naturale-
zagoldonianade unaobra,peroluegoacababaconfundiendolas obrasentresi y las sorpre-
saseranmuchas.

En otros casosconun pocode investigaciónsepodíaincorporarotro nuevotítulo a la lis-
ta; estofue lo queocurriócon unacomediaoriginal, L’impresario delle Smirne,que apareció
convertidaen unacomedialírica, Tutti in masehera,quese representóen españolen Barcelo-
na en 1863como Todosen las máscaras.Asimismo la investigaciónpuedellevara eliminaruna
obra;estees el casodel libreto y la partituradela óperaGriselda,al no tratarsede la versión
de Goldoni y sí deuna adaptaciónen español,con músicadeDomenicoCimarosay Ferdi-
nandoPáer,del libreto querealizóApostoloZenosobreelmismo temaen 1701<
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Parael trabajotambiénserevisaroncomediascomo Lebouírru bienfaisant,La casanava,1 pet-
tegolezzidelledonneo Liar ToderoBrontolony dramasjocososcomoLa buonafigliuolaasiaLa Cec-
china, Buovo d’Antana o 11 tamburonolturno; en cadacasolas dificultadesparecíanincremen-
tarseal tratarsede obrasimportantesdela granproduccióndel autor.Éstashubieranreque-
rido un análisismásamplio paracadauna;sin embargo,la necesidadde completarel exa-
mende todoel materialacumuladoobligabaa verlastodasconlos mismoscriterios,porque
todasteníanla mismaimportanciaen estainvestigación,y detenerseenunasignificabapa-

26
sarpor alto otra

En algún momentodela investigaciónaparecieronobrasqueparecíangoldonianas:una
fue la supuestaatribuciónquehizo MarcelinoMenéndezPelayode unacomediatitulada El

regañóny queAngelicaMaríaMariutti citó ensuartículo2’y la otra,La nuerasagaz,unaapor-
‘8

taciónde la propiaMariuttf . Peroenningunode los casossepudo confinnarel origen gol-
29

donianode lostextos,asíqueseexcluyerondelas listas
Comose ha visto, las sorpresasfueron apareciendoy desapareciendoa medidaque se

avanzabaen la revisiónde los títulos de las comediasy dramasjocosos.Disociadode la li-
teraturaculta estáel teatropopularquese conocíaen la épocay al queadaptadoreso versi-
ficadores“de segunda”vertíancontinuamenteimportantestextosextranjeros.No es éstaen
realidadunavaloraciónsuperficial,sino el productode un examendetalladode numerosos

30
textosdeclamadosy cantados

El casoespañol

En Españael teatrode los añossesentanecesitabaun modeloprácticoquepermitierapo-
neren marchala tan deseadareformailustradacon tragediasy comediasescritassegúnlas
unidadesy lostemasdeseados.Laproducciónoriginal de los circulesilustradosfue reduci-
da y se limitó enbuenapartea los modelosfranceses.Los núcleosmásdestacadosentonces
fueron Madrid y Sevilla. El condedeArandaorganizótemporadasdeteatroenlosRealesSi-
tios y OlavidetertuliaseruditassobreliteraturaenSevilla. En ambasse representaronadap-
tacionesy traduccionesde obrasimportantescon grancalidadliteraria . Ademásde losalu-
didos núcleosoficiales de la cultura ilustradatambiénse formó otro grupo de los hom-
bres,miembrosdel teatrocomercial,queaportaronmásobrasadaptadaso traducidas,enlas

32

queno observaronlos mismoscriteriosteóricosde losanteriores
Ante la ofertacambianteel públicosefuelentamenteplegandoa lassutilesreformasqueex-

perimentabael teatrodeclamadoy cantado.Desdecomienzosdesiglo autoresdeteatroitalia-
noscomoSaverioBettinelli,OrazioCalini,VincenzoCassani,Giovanni Granelli,GA. Gualzet-
ti, GiovanniGherardoDeRossi,Filippo Livigni, ScipioneMaffei, GaetanoMartinelii, PietroNa-
poll-Signorelli,GiuseppePalomba,FrancescoRinghieri, PietroTrapassio ApostoloZenofue-

33
ron valoradosen distintamedidaen España. Unos fueronmástraducidosqueotros,y entre
ellosla difusión de sustextosno fue simllar”. La granexcepciónfuePietro Trapassi,Metasta-
sio, quien triunfó de formamuy particularen el teatrocantado-parael que escribiótoda su
obra- y en el declamado,al queseadaptóbuenapartede suproducciónlírica comotragedias

‘5
en verso . Y luego,entrelosaños1760y 1780,elnuevopúblicoaceptódemejor gradolosmo-
delos ilustradosnacionalesy extranjerosdela comedia,mientrasquela tragediaquedabapo-
co apocorelegada.Los espectadoresresultabanmáscríticosa la horadeescogeraquellasobras
quemásles agradaban.Surgela comediasentimentalcon un claro fin moraly, por fin, la co-
medianeoclásicafinisecularconEl señoritomimado(1788)y La señoritamalcriada(1788) de Iriar-
te o El viejoyla niña (1790)y La comedianueva(1792)deFernándezdeMoratín.

Y en medio deestahistoria aparecióel teatrodel autoritaliano,pues,aunqueexistendis-
tintostrabajosmonográficossobrela introducción,asentamientoy permanenciadel teatrode
Goldoníen distintasnacionesde Europa,no seha intentadoen ningúncasoestablecerpri-
merouna relacióndetalladade obrascomo la queaquísepresentaparaluego pasara plan-
tear unaseriede estudiosmonográficossobrelas posiblesaportacionesen conjuntoenel te-
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atro de la época.En líneasgeneralesGoldoniconquistóíos escenarioscon comediascuyos
textoshabíansido profundamenteadaptadoso modificadosa lasposibilidadesde las com-

36
pañíasde teatroy a lascostumbresde cadanacion

Resultaimposible afirmar,despuésdetantosañosdedicadosa buscary estudiarlas obras
deGoldoni,queno apareceránmástítulosde adaptacioneso traduccionesparala escenao pa-
rala lectura.Perolo quesi escierto, esquetodoslos textosconocidoshastaahoraestánenes-
te trabajo.Y dela mismaformaesseguroqueenel futuro otrosinvestigadores,conmásme-
dios y mejorcapacitados,encontraránmástítulosy datos,o corregiránlosqueaquífiguran.

Un esquemageneral

Heaquíel esquemageneraldel trabajo.En el primer apartadosehaoptadopor hacerun
repasodel teatrode Goldoniy el fenómenosesitúaentrela perspectivateatraly la editorial:
“El estadode la cuestión:Goldoni enEuropay España”,queincluye ademáscomo comple-
mento“El libro goldonianoy sudifusión” y “Las edicionesdelas obrasdeGoldoni”. Luego,
enel segundoapartado,seharepasadoel conjuntodereferenciaso estudiosgoldonianosre-
lacionadoscon España:“Revisión de los estudiosdel teatrode Goldoni en España(1771-
1997)”. En el tercero,dondeseha examinadodistintostemasrelacionadosconel teatroy el
autor italiano: “El teatroespañolen relaciónconGoldoni”, seha incluido otros dosaparta-
dossobrela habitual relaciónliteraria de “El teatrode Fernándezde Moratín y Goldoni” y
unaparticularvisión de la pinturay la literaturaen “Artes comparadasy contrastadas”.El
cuartoapartadosehadedicadoal temade las traduccionesrealizadaspor el propioGoldoni:
“La traducciónen Goldoni”, o sea“Poéticay práctica”,que incluye además“El signareGol-
doniy niansieurVoltaire”. En el quinto seha pasadoaexaminarvariosaspectosrelacionados
con las aportacionesdel teatrodeclamadoy cantadode GoldonienEspaña:“Goldoni enEs-
paña”,y como compensación,del teatroespañolen Goldoni: “Españaen Goldoni”. El sexto
apartadoincluyelasnormasdecatalogación,las fuentesy lasdistintaslistasdecomediasen
español,italiano y francés,así como de dramasconmúsicaen españole italianoque secon-
servanenlos fondosconsultados:“Relaciónde obras”.Y el séptimoseha cerradoconun re-
sumendela investigación:“Conclusiones

Comocomplementoal trabajo,tambiénsehapreparadounaseriedecuatroapéndicescon
cuarentay cinco documentosdistintos(aprobaciones,catálogos,criticas, cuadroscronológi-
cos,dedicatorias,índices,listas,leyes,noticias,prólogos,textos,etc.),unabibliografíaconsie-
te seccionesy unavariadacronologíacomparativa:“La vida deGoldoni y la presenciadesu
teatroenEspaña(17004830)”.Porúltimo, sehan incluido sieteíndicescon el fin de facilitar
el manejoglobalde la obra.Una vezconcluido con el esquemasepuedeanticiparqueaun-

38
queel textono seaperfecto,sí pretendeserútil
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Notas

1 “Puedeconsiderarseel Moliéreitaliano’ (Le <ornmedie,1. Venecia:GiuseppeBettinelli, 1753,p. iii). Todoslos tex-
tos queaquíaparecencitados,sinoestánenespañol,tienenunanotaconunatraducciónnueva,salvoqueselo-
diquelo contrario.Los textosoriginalesenespañol,inglés,italiano o francéssetranscribental y comoestánes-
critos,manteniendola grafíaantigua,y sólosemodernizará,si esnecesario,la puntuación.

2 Goldoni hasido un contemporáneopara los reformadoresdel teatrode la segundamitaddelsiglo dieciocho~‘

unodenuestroscontemporáneosen la evolucióndelveinte.
3 Muchomásreducidaesla lista deitalianistasespañolesquehantocadoel tema(y, Bibliografía:“G. Goldoni.g.

EstudiossobreColdonienEspaña’).
4 <‘Sin embargo,hay queseñalarla favorableacogidadelos textosgoldonianosenEspañay Portugal.En la pri-

mera,ya seaencastellanoo encatalán,enparticularporla contribucióndeRamóndela Cruz, traductordeva-
rios dramasconmúsica,y deldramaturgoLeandroFernándezdeMoratín, encuyaobrala influenciadela obra
deGoldoni fue determinante.En Portugalhayquedestacarla fecundaproduccióndeversionesy adaptaciones
del lisboetaNicolauLuis y deotros (Mangiol, 1995,p. 96).

~ Véase,parael temaenEspaña:“Un casomuy particular:Cruz”,“El teatrodeFernándezdeMoratiny Goldoni”,
en ‘<El teatroespañolenrelaciónconGoldoni<’ y enPortugal: ‘Revisión dedieciochocasos:Portugal”,en “Col-
doni enEuropay Espana

6 El autorvenecianopuedeserconsiderado,junto aLope y Moliére, principalescomediógrafoseuropeosqueaún
siguensiendopopularesentrelectoresy espectadores,un autorclásico. Goldoniconquistó,comopocos,los es-
cenarioscontextosoriginaleso adaptacionesmuy alteradasendistintos idiomas,asícomocon libretos acom-
pañadosconbellaspartiturasdelos mejorescompositoresdesuépoca.

~‘ Véase,paramásdetalles,Bibliografía: “G. Goldoni. a.Estudiosbibliográficos’.
~ Estetipo detemasrequiereunaargumentaciónbasándoseenejemplosconcretos:un texto determinadoy una

interpretacióndeterminadaparaexponerunavisión claradelascosas.En estetipo dediscursosintervieneuna
seriedecódigos:culturales,sociales,políticos,estéticos,quemarcanuestraparticularvisión delascosas.

~ Comocomplementoe instrumentodeconsultahayuna lista con todaslas obrasescritaspor Coldoni. Véase
ApéndiceIII, documento1: <‘Cuadrocronológicode lascomediasy dramasconmúsica”.

10 Con estefin, porejemplo,sehancreadodosapartadostanparecidoscomo: “Goldoni enEspaña”y “Españaen
Goldoni”.

11 El estudiocomparativo:fi teatroconUco o La comedianuevasepreparóen 1985(inédito); la relaciónbibliográfica:
Las comedias‘ints famosasde Goldoni en la Biblioteca Municipal,en1986 (inédito); el estudiosobrela traducciónte-
atral: La traducciónyadaptacionesdeun textoteatral de Goldoni, en 1988 (publicadoenunaversiónmuy reducida
<y. Pagán,1990).

12 Pagán,1993,1996, 1997.
13 PagAn,1997,p. 185.
14 lbidem,p. 187.
15 Ibidem,p. 192.
16 Enlos fondosdeteatroeshabitualsepararel texto, manuscritoo impreso,de la partituracorrespondiente.Par-

ticipandeesteconceptolaBibliotecadelPalacioReal,BibliotecaNacionaly, sólo enparte, la BibliotecaHistóri-
ca Municipal. Enestefondo las sorpresassonconstantes,porqueunasvecesentrelashojasde músicadeuna
óperaenitaliano seencuentraun texto enespañol-unguióncon músicao un impreso-deesaobra,O entrelos
distintosejemplaresmanuscritossedetectanvariantesqueapuntanaversionesdistintasdeunamismaobra.

17 Se incluyenenel ApéndiceIII, documento2: “Obras impresasenel siglo dieciochoconproblemasde fecha”,
‘<Obrasimpresassin problemasdefecha’,y enel documento3: <‘Obrasmanuscritasconproblemasdefecha’.

18 VéaseApéndiceIII, documento4: “Traduccionesy versionesenotras lenguasy dialectosdeEspaña:catalán,ga-
llego, menorquín,valencianoy vascuence”.

19 Algunosdeestostextosaparecencitadosennotas.
20 Luegosehablaráde tresetapas:primera,goldoniana,de 1750 a1830;segunda,de 1831 a1899y tercera,de1900 a1996.
21 La relacióncontienetambiénreferenciasdeejemplaresno localizadosaún.
22 Véase,paralos tituloseliminados,Apéndice111, documento6: “Lista de obrasno incluidascomotextosdeGol-

doni”. Entrelas comediassehanañadido:Flamantemilitar, E-IV; El cascarrabias,E-XXVI; Las cl~ismosas<E-XLII;
Dospiezasdeun pensamientoy un criado serdosa un tiempo,E-XLVII; La Griselda, E-LVIII; El indolente,E-LXIX; La
madrastrao Padredefamilias, E-LxXIII eEl pródigo,E-XCIII. Y entrelos dramascon música,aunquenohabíauna
lista elaboradaantes,sehansumadoalos queseconocían:Entredas quepleiteanel tercero eselquegana, E-xlx; La
maestra,E-XXXI; El Tigrane, E-xLVI; Todosen las móscaras, E-XLVII, y Los villanos en la corte, E-XLVIII.

23 Compáreseel estadodelmaterialenel archivodelos coliseosdela Cruzy el Principe,hoyen la BibliotecaHis-
tóricaMunicipal, y el de la corteenla BibliotecadelPalacioRealdeMadrid.

24 Títulos en los queaparecela palabradonna-donne:La donna bizzarra,La donnadi garbo, La dormna di gom’erno, La
donnadi rnaneggio,La donnadi testadebole,La donnaforte, La donnasola, La donnastraz’agante,La donnavendicativa,
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La dannavalubile, Le donnecunase,Le donnede casasoa, Le donnedi buor, umore,Le donnegelose,Le donnevendicati-
ve; amore-arnorí:Amarecontadino,Laman/al’uomo circo, L’amonartigiano,Acrore Pi canryana,L’amore paterno,Cli
arrían di AlessandroMagna,Cli aman di Zelindae Lindora; buon-buona:II buan campatriotto,fi buon zecchio,La bito-
riafarniglia, La buonafigíjuola, La buanafigíluolamanitata,La Imanoníadre, La buonanioglie; amante-amanti:L’aman-
te cabola, L’anxantemilitare,Cli anwritifetíci, Cli amar,ti timidi; cavaliere:LI cavaliere di buon gusto.II cavaliere ela tti-
ma, II cavaliereGiacondo,JI cavaliere di spirito, L’amantedi sé rnedesimo;cameriera:La camerierabrillante, La <amerie-
ra spiritosa.

25 Enla edicióndelasobrascompletasdelautor no apareceel libreto deLa Griselda(1735) y sí el de la tragicome-
diahomónimadelmismoaño (Tutte leapere,LX, Pp. 139-208).

26 Lasobras,queestánagrupadasporgéneros,interesansiempreporel valor documentalde las mismas.Enmu-
choscasostambiénsepuedensumarrasgosteatraleso literariosrelevantes.

27 Mariutti, 1960,p. 332.
28 lbidem, EntretantoselocalizóA suegroirritado, nueraprudentequeeraotra versióndeLa nuerasagaz,peronin-

gunadelasdospermitiódescubrirdequétextooriginalse trataba(y. Apéndice111< documento6: “Listadeobras
no incluidascomotextosdeGoldoni”).

29 Al final aparecenenApéndiceIII, documento6: “Lista deobrasno incluidascomotextosdeGoldoni”.
30 La existenciade edicionesdeunabuenapartedeestasadaptacionesenversoen la épocapermiteconoceralgu-

nasdelaspreferencias,no sólo delpúblico espectadordeteatro,sino tambiéndel lector Porsu temáticalasco-
mediasburguesasibandirigidasaun sectorinnovadorquesedejabaasociaralasmodaseuropeas.

31 El mejorejemploesel deTomásdeIriarte,quienvertió,entreotras,El malgastadory El filósofo casadodeDestou-
cheso La escocesay El huérfanode la China deVoltaire<y. “Iriarte, traductory autorilustradísimo”,en“El teatro
españolen relaciónconGoldoni”). Porsu parte,OlavidetambiéntradujoMit ridates y FedradeRacineo Casan-
dra y Meropr deVoltaire.

32 El representantemás famosofue Ramónde la Cruz, quienadaptó,entreotros, EugeniodeBeaumarchais,La iii-

diana deChamforto La escocesade Voltaire.
Todosellos, porsuscomedias,dramas,tragediasy serenatas,pertenecenenesenciaal teatrodelsiglo dieciocho:
SaverioBettinelli (1718-1808),OrazioCalini (3-1784),VincenzoCassani(primeramitaddesiglo),GiovanníGra-
nelli (1703-1770),CA. Gualzetti(3-1799), GiovanniGherardoDe Rossi (1754-1527),Filippo Livigni (segunda
mitad desiglo), ScipioneMaffei (1675-1755),GaetanoMartinelli (segundamitaddesiglo), PietroNapoli-Signo-
relli (1731-1815),GiuseppePalomba(segundamitaddesiglo), ErancescoRinghieri (1721-1787),PietroTrapassi
(1698-1782)oApostoloZeno<1668-1750>.
VéaseParducci,1941.

3~ Parducci,1941,Pp.114-118;Garellí, 1997,Pp. 127-138.
36 Aunqueel temadelos actoresesfundamentalpararecogerel fenómenoensutotalidad,no sehaelaboradouna

lista con los nombresdelos actoresy cantantesqueaparecíanenlos manuscritosni en los impresos,porresul-
tar difícil definir en muchoscasoslos repartosdecadarepresentación.Esto es asíya quelos nombresseen-
cuentrandesordenados,escritosjmíto aotroso sobrelos mismos.Estetemaexigiria porsí solo un estudiomás
cuidadosodelos actoresy cantantesencadareparto.
Es un hechoquepocoapoco el teatroha comenzadoaserobjetodemásy mejoresestudiosenel mundoespa-
ñol, peroel amor quesesienteporunaobraoun autorno seaprende,sólo sesiente.

38 Estetipo deobrasresultadificil deprepararensolitario. Lo idealsiempreesla investigaciónenequipo,poreso
trabajoscomoéstedebenplantearseentrevariaspersonas.Otras investigacionesrealizadasporel autorsonel
primertomode la ColeccióndelPatrimonioMusicalEspañolde la FundaciónCaja deMadrid (Catálogodeobras
dr Ranrón Carnicer2789-1855.Madrid,1997),preparadojuntoal historiadorde la músicaAlfonsodeVicente,y el
proyectoen el queparticiparánla clavecinistaGenovevaGálvezy eí musicólogo Giuseppede Matteis< entre
otros,pararecopilarlaspartiturasdelcompositorVicenteMartín y Soler(1756-1806).
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Goldoní en Europa y España

Quienescribepoco,comepoco.La conquistadeEuropa.
Revisióndedieciochocasos:Alemania,Austria,Bélgica, Bulgaria,Croaciay Serbia,

Checoslovaquiay Rumania,Dinamarca,EstadosUnidos,Francia,Grecia,Holanda,Hungría,
Inglaterra,Polonia,Portugal,Rusia,Sueciay Turquía.

El poetasehacepopular,sehaceeuropeo.Europacompray vende.

C arlo Goldoníposeela producciónteatral,comolibretista y comediógrafo,másamplia
desutiempoenItalia, susobrasllegaron,por lo menos,adoscientoscincuentay ocho
títulos.Poresola popularidadquealcanzó,entreloscírculosilustradosy los grupos

teatrales,revelóunascaracterísticasmuy personales.La difusión de esteautorno se limita,
como se verá luego,al campoeditorial,si no queabarcatambiénel teatral,como fenómeno
de divulgaciónmuchomásamplio. Se tratadeun escritorquevendesu obraescritaparasu
escenificaciónmediantelas interpretacionesdelos actores,quienesdebenentreteneraun va-
nadopúblico quepagapor estadiversióncultural.

Quien escribepoco, comepoco

La cantidaddelibretos y comediasescritasporGoldoniparalos empresariosde Venecia,
perotambiénparalosde Roma,Bolonia, Mantuay Milán, refleja lascondicionesenqueeste
autorconcibió sutrabajocomopoetadeteatro,participandode unmecanismocomercialvi-
tal en el quela cantidaderaprimordial parasostenerla temporadadeunacompañía.De es-
ta formapensabacuandoescribiólassiguienteslíneasenunacartade l7S8~:

(‘he tWr~í Leí?í un ‘lo/no cteécrñ’e[aato?M7 Ar*í cte ,wru’a unpocomeno,e «‘<uva íneqLS.Per¿’,

¿aItalia chiócrwepocoindagar POCO.

Estaspalabrasrevelanuna visión distintade la quehoy se quieredar a sus obras:para
Goldoníel teatroes fundamentalmenteun fenómenodel intercambiocomercialy cultural (el
textoescritoes la basede la compray ventay del desarrollodel espectáculo).

Peroparaun contemporáneocomo Carlo Gozzi, Goldoniescribiósuscomediaspara re-
formarel teatroen Italia, sencillamenteporqueun guión paralos cómicosdel artesepaga-
baen aquellaépocaa 3 cequíes,y el texto deunacomediaparalos actorescultosa 30, dees-
ta formael autorveíamultiplicadassusgananciasen un diez por ciento4.Sólo despuésde
revisary adaptarel texto parasupublicación,ésteadquiereun valor literario5. En unapri-
meraetapasusobrasno cumplen,ni pretendenserobrasliterarias,sino obrasparaser re-
presentadas.

Una vezqueel autorconsolidasufamacomo libretista y luego como comediógrafocon,
por lo menos,másde trescientastraduccionesen catorceidiomasquese repartenentrema-
nuscritose impresospor todoel continente,cabepensarsi susdeseosde reconocimientopú-
blico seveíangratamentesatisfechos,sobretodocuandoeraconscientedequesehabíaapro-
vechadodela industria de la imprentavenecianay florentina, las mejoresdel país,paradi-
fundir susobras.Ademássabíaquesustextosseestabantraduciendopor todoel mundo.
Peroal signareGoldoni, quizáspor sunaturalezaun poco inconstante,no le importó tanto
controlarcadaunadelasetapas~deesteproyectofueradel territorio italiano’.Poresoen1755
Goldoniseatrevióa afirma que:

La quantitádel/e recite,e u numerodelleedizioní,eletraduzianidi malle infrancese,in ni-
glesee in tedesca,mi danno animaa crederedi ayerfaltaqualcítecosa di assaital/erabile.
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Todo llevaapensarqueera muyprobablequeGoldonituvieraunaideageneraldelas di-
mensionesque iba alcanzandosureformateatralmásallá de las fronterasitalianas.Pordes-
graciael destinole llevó a París,donde,segúnél mismo creía,el teatropretendíaserel más
modernodesuépoca.Sin embargo,desdela perspectivafrancesael comediógrafoitaliano y
susobrasseguíansiendovistascomo partede la comediaitaliana tradicional.Si por el con-
trario el comediógrafohubieraviajado a Viena,Alemaniao Inglaterra,sudestinohabríasi-
do, con todaprobabilidad,muchomenoslánguidoy desaprovechadoqueel quele tocóvivir
en la cortede MaríaAntonietay Luis XVI, lo quehabríafomentadoen él unanuevaetapa
creativa.

Peroel éxito del teatroilustradoenEuropasedebió,comoseverá,a la difusiónde unase-
rie de proyectoso programasde reformadelos círculosilustradosen las distintasnaciones,
los intelectualesneoclásicos,que lucharonpor eliminar o, al menos,mejorarel teatropopu-
lar o tardobarroco.Los preferidospor el público fueronlosmontajesdegranespectáculoes-
cenográficobasadosen el pasadohistórico, temasbiblicos y hagiográficos.Nadade estoen-
cajabaen losgustosneoclásicosdelos intelectuales,quienespretendíanun teatroconnuevas
mirasdidácticasy nuevostemaspolíticosy sociales:respetodelas clasessociales,educación
del ciudadano,cultivo delasvirtudesciviles o del buengustoengeneral.Unay otravezapa-
recenlas mismasideasen los tratadosquesepublicaronpor todoel continente.En España,
por ejemplo, fueron varios los publicadoscon estosfines; de entrelos teóricosmásimpor-
tantesdestaca1. deLuzán,J. de Muruzábal,J. Barberáy Sánchez,J. F. Plano,M. Madramant
y Calatayudy E Enciso,quienessiempreinsistieronen queel teatrodebíadarbuenasmáxi-
masde educacióny conducta9.Con estefin continuamentese traduceno elaborannuevas
obrasde teatroparael público español0.

En estecontextofueron apareciendoen todaEuropalos textosde losdramasconmúsica
y las comediasgoldonianas.Las obrasse fueron difundiendoen distintaslenguaspor vías
muyvariadas,aunquelos casospuedenagruparseen cuatrotipos:

Primero, en el que se realizó un número elevadode adaptacionesen la época, si-
guiendoun programacultural muy organizado;estees el casodel alemán.

Segundo.ene1que seve¡-tío un numeroelevadode títulos, comparándolosconlasre-
presentacioneso publicacionesdeotrosautores,géneros,estéticaso [ilosofías, perode

formacompletamentearbitraria.Así ocurrió en ci casoespañol,portuguésy ruso.

Tercero,en el quese realizó un númeroaceptablede versionesafinalesdel mismo si-

glo o pocodespués;aquíestánlos casosgriego, inglésy francés.

Cuarto, enel quese incorporaronya muy tardíamentea la tradición teatralgoldonia-
na,peroquetambiénse encuentrannotablesejemplos;éstosson los casosdel holan-
dés, húngaro,danés,polaco,sueco,noruego,croatayservio

Se resumeasí todoun granproyectoilustradoquetuvomuy variadosresultados;las nume-
rosaslenguasaquíincluidasasílo atestiguan.El plan original deGoldoni: reformarel teatro
enItalia, fornentódealgunaformaunaseriedecambiosenlos teatrosnacionalesdel restodel
continentequese irán viendoenlos siguientesapartadosde estecapítulo.

La conquistade Europa

Los ejemplosmejorconocidossecentranenlostextosimpresosenla primeraetapade di-
fusión goldoniana(1750-1830),aunqueseva másallá delas fechasseñaladasconel fin dedar
unavisión máscompletaen cadacaso.De estaformase llega,cuandose tienenlos datos,a
la segundaetapa(1831-1899)o hastala tercera(1900-1996).
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En generalseapreciacómovanapareciendolasdirectricesgeneralesquedeterminaránel
teatronacionalen los distintospaíses.El gradode aperturacultural enla épocaes conside-
rable;aunquehubo ciertaoposiciónhacialosmodelosextranjeros,sinembargo,la culturate-
atraldel continentesefundamentaenlosmodelositalianosmásinternacionales,dondeGol-
doni tieneuna importantepresencia.

En un primermomentolas compañíasitalianasde teatro,peromuchomáslas de ópera,
visitaron las principalescortesdel nortede Europa:Viena,Mannheimo Dresde,abriendoun
camino quepronto otros gruposseguiríanparaalcanzarlas cortesmásal estey al oestedel
territorio. Entoncesseemplearone imitaron obrasitalianasen todoslosespectáculos,de tal
forma quelospoetasde cadapaís sevieronobligadosa traducir las comediasy los libretos,
y los compositoresaescribirnuevaspartiturasparaentreteneral público.

Perola presenciade losartistasitalianosenlasciudadeseuropeasno eraun fenómenore-
ciente;desdefinalesdel siglodieciséislas grandesurbeshabíanrecibidola visita deestoscó-
micos.Un casoespecialmentesignificativo paraelestudiode Goldoni esla vueltaa Parísde
estacompañíaen1716,cuandola Iraupede Luigi Riccoboniy ElenaVirginia Balletti, o seaLe-
ho y Flaminiaen la comediareestablecieronla tradición teatralitalianaen la capital france-
saparadiversióndela corte-. La compañíadelosRiccobonifue invitadapor el duquedeOr-
leáns-hermanodel difunto Luis XIV y regentedel futuro Luis XV- y fue alojadaen el ¡-¡¿tel
de Baurgagne,lo querevelael carácteroficial del proyecto.Pocoa pocoel gruposefue adap-
tandoa los gustosdel público,hastaqueen1723 susmiembros,conocidoscomola Camédien
Ila/jenne, fueron nombradosoficialmenteComédiensOrdinaires da Rol’3. IDe estaformael tea-
tro italiano adquierecartadenaturalezaenel centroculturalmásimportantede la época,lo
quefavoreciósuincursiónenla culturaoficial delosdemásreinosy estados,desdedondese
contemplabane imitabanlas tendenciasculturalesdeParís’4.Las compañíasitalianasde tea-
tro declamadoy cantadocontinuaronvisitandoParísy en 1752 la ciudadfue tomadapor una
pequeñacompañíalírica querepusoel intermezzodeG. B. Pergolesí,La servapadrona”.

Los enciclopedistasfranceses,con Diderot, Grimmy Rousseaua la cabeza,vieron enesta
simpáticaobritaun claroparadigmaestéticoa serimitado, en oposicióna la ampulosay an-
quiosadatrñgedie lyrique,paradarpasoa la formacióndel nuevoteatrofrancés’6.El hechode-
sencadenóunabatalla intelectualentre1752 y 1754, llamadala Querella de las Sifones,en la
queel granteatromusical francésbarrocorecibióun duro golpe.Se tratabadel último en-
frentamientoquedesdehacíaun siglo sosteníanla músicafrancesay la italiana17.

Franciano fue un casoaislado,sinoel primerestadode unareformateatralanivel euro-
peo.Todo esteclima de polémicaseextendióa otros paísesy sedilató durantevarios dece-
nios. Resultaimposibleolvidar la aportacióngoldonianaen esteperíodode cambiosy pro-
gresos,así como el limitarlo todo a sutrabajode modernización.En cualquiercasolas cir-
cunstanciasy los motivosquelas provocaronfueron tancomplejosy contrastadosquede al-
gunaformasólo podemosverlasde forma esquemática.A continuaciónseha escogidoun
númerodeterminadodeejemplosquepermitenapreciarlas aportacionesde esteescritoren
la formaciónde los ditintoscasosdel teatroeuropeo.

Revisiónde dieciochocasos:Alemania,Austria, Bélgica, Bulgaria,Croaciay
Serbia,Checoslovaquiay Rumania,Dinamarca,EstadosUnidos, Francia,Grecia,
Holanda,Hungría, Inglaterra,Polonia, Portugal,Rusia, Sueciay Turquía

Han estudiandola presenciade Goldonien distintospaíses,entreotros muchos,W. Th.
Elwert (Alemania),K. M. Grimme (Austria), J. Van Nuffel (Bélgica),N. Doncev(Bulgaria),E.
Cale (Croaciay Serbia),N. Mangini (Checoslovaquiay Rumania),N. Mangini (EstadosUni-
dos),R. Weiss(Inglaterra),E. Peternolliy J. H. Terlingten(Holanda),M. Brahmer(Polonia),
5. Mokulski (Rusia)y L. Ay (Turquía); todosestostrabajoshansido incluidosenlos AMi del
ConvegnoInternazionalediStudiGaldonianí(1960). Mientrasque1. fIósle (Alemania)”, E. 1-blm
y L. Hoy (Dinamarca)’9,A. La Piana(EstadosUnidos)’, E Anelhi y C. Radu(Grecia)’, N. Jo-
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nard(Francia)22,O. Marffy (Hungría)”, A. Amfiteatroff (RusiaítJ. DaCostaMiranda(Portu-
gal)23,C. Molinari (Suecia)26y N. Mangini (Europay América)>hanpublicadosusinvestiga-
cionesen variasrevistasespecializadas.En estabreverevisión sólo aparecenlos datosmás
significativosy contrastadosdela difusióndela produccióngoldonianaenel mundocultu-
ral moderno

Alemania

En los añosen quesecomenzabaa difundir por el continentelas primerasobrasde Gol-
doniparael teatro, enlas distintasciudadesdela naciónalemana,así como el imperio aus-
triaco, se intentabacrearun teatronuevo,declamadoy cantado,deproyecciónnacional.Por
estarazónlos textosgoldonianosse vieron como unaaportaciónvaliosa para el granpro-
yecto.Un hombrecomoG. E. Lessingseconvirtió pronto en el introductormásdecidido de
la obrade Coldoni,al llevar a escenaalgunosde sustítulos29. El escritoralemánestudiécrí-
ticamentelostextosdel italiano y los tuvo presentesenel procesodeelaboraciónde suspro-

20
pias comedias,sin quepor esotuvieraqueplagiarlos . La compañíadelTeatroNacionalde
Hamburgorepresentó,entre1768 y 1769, 1/ bugiarda, Lafinta anima/ata, 11 servitaredi dite pa-
drani, ¡1 tutore y La vedovascaltra”.

En un primermomentoLessingintentóprepararsuspropiasversionesdealgunascome-
dias deGoldoni; sin embargo,hastalo quese sabe,sólo realizóun pardeesbozos . No tar-
dó enhacerleel encargoa un desconocidoJ. 1-1. Saal,probablementeun sencillo hombrede
teatro,quepreparóy publicóunacoleccióncon cuarentay cuatrotítulos paralas representa-

33
cionesde la ciudad de Leipzig . La colecciónaparecióentre1767 y 1777 y significó el caso
másdestacadode difusión goldonianaenEuropaenvida del auto?’. Algunosañosdespués
se imprimió unasegundaedición35.

Las obrasescogidaspor Saal,o quizásLessing,pertenecenen buenaparteal períodomás
reformadordel escritoritaliano, aunquetambiénse encuentranalgunostextosdel período
anterior: L’avvacatoveneziano,11 bugiarda, La guerra,La locandiera, La serpaamorosa,11 servitore
di dítepadroníe 1/teatroconUco,entreotros.Estehecho,tantopor susdimensionescomopor la
concepciónglobal y resultadogeneral,esúnicoen toda la historiadel teatrode Goldonien

36
Europa,y cabedenominarlocomo excepcional

PeroLessingno fueun casoaislado.Otros hombresde teatro tambiénestuvieronintere-
sadosenla creaciónde un teatromodernoenAlemaniay recurrierona la producciónteatral
del autor veneciano.Porestarazónescritorestan importantescomo J. Ch. Gottschedy Ph.
Hafnerseesmeraronen aprovecharlos principaleselementosde suteatrocómico: el retrato
delas costumbressocialesy la creacióndepersonajesreales”.Paralograrsusfinesadaptaron
numerosasobras;la primerafue La vedayascaltra (1751)y luego le siguieronotros títulosque
sirvieronparalas funcionesde los teatrosnacionales.

En 1767 se publicó la primeracolecciónde comediasenLeipzig en trestomos: Sceltadi
canimedie(1 - II padredifamiglia, Pamelaní¡bile, Pamelatnaritata, 1/ vera amica; II - 1/ cavaliere e la
dama,La faníig/iadel/’antiquario, Gl’innamarati, La vedavasealtra; III - La damaprudente,1/ bu-
giarda, L’avventuriereanarata,Le donnecunase).La colecciónfuepreparadapor 1. G. di Frapor-
to. Y en 1781 sevolvió a imprimir toda la colecciónconun nuevocuartotomo(IV - La guerra,
1/ Moliere, La dannadi maneggio,¡ duegetnel/i)t

Ya a finales de siglo Goldoni formabaparteimportantedel repertorioteatralalemán;así
seexplicaqueJ. W. Goethe,comodirector del Teatro del duqueKarl AugustenWeimar,líe-
varaaescenanadamenosqueveintisietetítulosdel autoritalianoentre1796y isos’1Poresos
mismosañosseprepararonnuevaspublicacionesen alemáne italiano en distintasciudades
alemanasy en los principalesteatrosseguíanhaciéndosesusobras,entrelasqueseencon-
trabanalgunasqueconteníanelementosdela comediatradicionaly otrasquepertenecíanal
nuevoteatroilustrado:La vedaya scaltra, La danna di garbo, Lafiizta ammalata,1 díte gen¡e/li ve-
neziani,Le dannc cunase,etc.Comoen otrospaíses,losmayoreséxitosfueron siemprepara1/
servitaredi ducpadrani.

6



Segúnotras fuenteshabíanmuchosmástítulos en adaptacionesde autoresanónimosde
la época.La mayoríade estostextosfueronpublicadosen imprentasde Dresde,Frankfort,
Leipzig y Mannhein:1/ cavaliereela dama(Der Cavalier un rile Dame,ader Dic Derzwcitgleichcd-
len Seden,1755), L’adulatore (Dei- Schmcichler,1768), La moglie saggia (Die zdrtliche Ehefran,
1776),II bugiarda(Dic LiebeunterdenHandwerkslcutcn,1772).La carncricra bril/ante (Wisscnschaft
geht var Schónhcit,1778) y GJ’innamarati (Sindedic Verliebtenu/Uit Kinder,1778),entreotros.Y
los textosde autoresconocidosfueron: Tasso(1780)deE. Kern,Lafamigliade//’antiquaria(1787)
de K. F. Kretschmanny Le bourru bicnfaisant(DerguthcrzigcPolterer, 1811)de A. W. Iffland.

En el siglo dieciochoseencuentranversionesliteralesperola mayorpartesonlibres y se
apartanbastantedesusoriginales.Exceptuandolas traduccionesdeSaaltodoslosdemástex-
tos dela épocay otrosposterioressonversionesqueofrecenun panoramamuy desiguale in-
conexoentresuspartes

La lista de textosgoldonianosquesevertieronal alemánsevio incrementadaen el siglo
diecinueveconnuevostítulosde adaptadoresanónimosqueseocuparonde Le donnecunase
(1859), ¡1 servitaredi ducpadroni(DenDienerzwcicn¡-ferrer, 1868),Le darnie cuñase(Das neugicni-
genFnaucn,1875), La locandicra (1891),Pamela(1894),entreotros.En cambioL’imprcsaria de/le
Sm/nne(Der Impresaniovan Smycna,1881) fueun trabajode K. Telmann.Hastafinalesde este
siglono seencuentraotra aportaciónimportanteconLa locandicra (Mirando/ma,1894) e1/ ven-
tagUa (1906), versionesde ji. R. I-Iaarhaus,quienpublicó las obrasen unaadaptaciónenen-

2I
decasílabosyámbicos,segúnla tradicióndel teatroclásicoantiguoalemán

En el sigloveinte,apesarde losconflictosbélicosy la posteriordivisión del territorio ale-
mán,lasadaptacionesy traduccionessiguenapareciendo,aunquefueronmásescasasy sere-
pitieron los mismostítulos queenotros países.Entretanto,en 1935sepublicó unanuevaco-
lecciónde comediasgoldonianasen lenguaalemana:Le barí<fe clziazzatte,La battcga de/ cafRe
(Das Kaffcchaus),U bugiarday La locandiera (Dic schónstenLustspiclc).La traductoraU Lorme
preparóestacolección.Ella mismahabíarealizadola traduccióndevarios títulos queluego
recogióenestacolección,asícomodelasMémoircs(Mcm Leben¡md mciii Theatcr,1923)deGol-
doni. Posteriormentesólo sehanhechoadaptacionesde los títulosmás conocidos.También
seconservanII senvitaredi dz¿cpadnani(DenDienerzweier¡cIerren, 1925) e 1/ burbenobenefico(Der
M¡u-rkopf, 1947) de autoresanónimose 11 burbenabcncfico (Dic Rappolkopf,1947) de W. Grúbí

En el mundoacadémicoalemánsehanestudiadodistintosaspectosdel teatrodeGoldoni,
desdela presenciadel autoren los escenariosdehablagermana,hastaaspectosestéticos,hin-
gtlísticos,literarios,históricos,etc.43.Estudiososdela importanciadeG. Rohlfs o K. Vosslerse
hanocupadoen algún momentodel autorveneciano

En los añosnoventadel presentesiglo sesiguenhaciendolos títulos másconocidosy se
incorporanotros queno sehabíanvuelto a representaren alemándesdeel siglo dieciocho:11
bugiarda (DenLligner), Le baruifechiozzottc(Krach in Chiozza),La /acandiera(Mirando/ma),El sen-
vitore di ducpadroni (DendienerzwcicnHerren), La daiwadi garbo (Es begaunin Pavia), 1 ducge-
mc/li veneziani(Dic venezianischcnZwil/inge) o La tnilagia de/la vi//cggiatura (Tnilagie den sc/id-
ncn~5,enteotros.La presenciadealgunasdeestasobrasrespondea la difusióninternacional
delosmontajesdeci Strehlerenlasprincipalesciudadesalemanas(Berlin, Bielefeld,Darms-
tadt,Dtisseldorf,Hamburgo,Hannover,Weimar).

Comosehavisto elperíododemayordifusióngoldonianafueel siglodieciocho;enel dieci-
nueveel teatrodeesteautordecaebastante.La situaciónpersistióhastaqueReinhardt,enViena,
lo recuperóparael mundodelenguaalemana.A partir deentoncessuproducciónhaformado
partedelaspublicacionesy delacarteleraalemanaenelpresentesiglo,juntoa Shakespeare,Mo-
liére, Shaw,Brechto Gogol. Goldonihaocupadoun sitio importantey enlosúltimosdeceniossu
producciónha sidoobjeto deunaesmeradarevisión por partedeimportantesdirectoresde es-

46
cenaenAlemania . El mundoalemánhaservido,desdeel mismosiglodieciocho,comotrasmi-
sor cultural dela produccióngoldonianaa otros paísesde suentorno.Austria,Checolovaquia,
Dinamarca,Poloniao Rumaniasonalgunosdelos puntosadondelos dramasjocososy lasco~

47mediasdeGoldonihanllegadocontinuamenteenlasversioneso adaptacionesalemanas
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Austria

La ciudad imperial austriacavivió en la segundamitad del siglo dieciochoun importante
augecultural, y enesteámbitoel teatrocantadoy declamadofueparcelacasiexclusivade los
artistasitalianos,asícomo la arquitecturao lapintura.Porlo tanto,Viena,como otrascapitales
europeas,dependíadela fecundaItalia, aunqueerandeterminanteslas aportacionesliterarias
de lasdistintasciudadesalemanas,encuyasimprentaslas traduccionesy adaptacionesgoldo-
nianasseprepararonenbuennúmero,así quepronto llegarontambiéna los escenariosaus-
triacos.Cabedestacarqueel Burg-TheaterdeVienafue escenariodemuchasrepresentaciones
de dramascon músicay comediasgoldonianasdurantetodaestaetapa.Los vinculos cultura-
les (y comerciales)deAustria conelVénetoo Lombardía,por ejemplo,fueronmuyestrechosi

Fue Philipp Hafner, fundadordel teatrocostumbristaenViena, quien primerorecurrióa
49

lasobrasdel autorvenecianoparasuestudioy parasuteatro . El manifiestoteóricode Gol-
doni de 1750,1/ tcatna camica, inspiróa Hafnera escribiruno másbrevetitulado Gesammelte

50
Lustpie/econun caráctermenosdogmáticoqueel original italiano . El autoraustriacointen-
tó emplearlos principios goldonianospar reformara sumanerael teatro. Fue unaluchapor
librar la escenade lasarlequinadasquetanto gustabanal público.

Los dramascon músicaseempezarona representardesdemuy tempranoenViena, pero
la listaes tan extensaqueimposibilita presentarlaaquí.La capitalaustriacallevabaa suses-
cenarioslosmejoresespectáculosqueseestrenabanenVenecia,Boloniay Milán”.

Se tienenoticiade queencierto momentosepensóenllevaraGoldonia la corteimperial
comoPoetaGesareodel Burg-TheaterSe le quisoofrecerun contratoparaqueescribieracua-

52
tro comediascadatemporada . Sin embargo,el proyectono avanzóy lo únicoquesiguieron
llegandofueron sustextos

Prontocomenzaronaaparecerlas adaptacionesanónimasdecomediascomo 1 ducgen¡e/li
venezian/(Dic zwcijZwillinge, 1756),1/ cavalieredi bitan gusta(Der Cavalienvan gutemgaschmac-
ke, 1761),La spasapersiana (Die persianiscbebraut, 1763), (Dic gut/ierzige Kammern¡agd,1764),
Gl’innanzarati (Dic Ver/iebtenzñnken,1764),Le dannecuñase(Das neugienigefrauenzimmer,1770),
La guerra (Der Knieg, oder Das So/daten/eben),1/ kg/ardo (Dic Liebe unterden Handwenksleuten,
1779),La magliesaggia (Die tugendsameEhefrau,1779),Dasmuttersii/inc/ienader Der Hofineister
(fi padre difarniglia, 1780),entreotrasqueseconservanmanuscritas. Las adaptaciones,a ve-
cesmuy alteradas,empiezana darpasoaversionesconnombresdeautoreso traductoresco-
nocidosy conmayorcalidadliteraria.

Muchasdeestasadaptacionesfueron entoncespublicadas;asíocurriócon La reí/ovo ecaltra
(Dic sch/aueWittib, 1756)e 1/teatrocamica(Das Theater,1764) deJ. A. D. 5., Pamelanubile (Dic ve-
reblio/ite Pamela,1763) deJ. O. von Laudes,11 raggiratore (Der leutansetzer,1765) y Pamelaruibile
(Dic engeldndischePamela,1765)deF. W. Weiskem,La nioglie sagg/a(Dic sanflefrau,1779) deE W.
Gottery La battegadel cafRe(DerSchwdtzen,1806) deK. Th. Gottfried . Hastamuchotiempodes-
puésno apareciópublicadala obramáspopulardel comediógrafo,La locandiera(1830).

No sehan localizadopublicacionesen el siglo diecinueve,perodebió continuarhabién-
dolas,puesla tradiciónteatralseextendióhastael siglo veinte,cuandoel famosodirector de
escenaMax Reinhardt,convertidoenel nuevodirector del TheaterenderJosefstadtde Vie-
na,montó11 servitonedi duepadnoni(1928<Conestaproducciónteatralserescatóla comedia
goldonianamáspróxima a la tradiciónde la comediadel arte. Fue esteun precedenteim-
portanteparael desarrollodela nuevavisión queseplanteóen torno a la obragoldonianay
al teatrocontemporáneo.Desdeentoncesseaspiraa convertir a Goldonien unamanifesta-
ción culturalde proyeccióninternacional”.

Bélgica

En el casobelgaapenasseconocenunacuantastraduccionesenflamencoa comienzosdel
siglo veinte;lasmásimportantesfueron1/venaam/ca(1928)de E Thuysbaerty P. DeMont y Le
baurru bienfaisant(1932) deJ. J. van Hauwaert.En francésexistenotrasdos comedias:La la-
candiera(La bel/eliótesse,1941)de R. Vivier el quattnanustcgh/(Lesrustres,1948)de0.1.vanNuf-
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fel. Es evidentequeel teatrogoldonianono hasidodeterminanteparala formacióndel teatro
belgamoderno,ni tampocoha participadoen la vida cultural del paísenel presentesiglo1

Bulgaria

La primeraobra de Goldoniquese conocióen búlgarofue Pamelamaritata (1852),y fue
adaptadapor 1. 1’. GeorgievaEsarca,perono apareciópublicadahastaun año despuésen
Constantinopla(Pame/auzenena,1853). En 1896el actorSterbanovtradujó 1/ burbero benefica,
y tresañosdespuéslo llevó alosescenarios.El estrenode11 servitanedi duepadron/,enbúlga-
ro,no tuvolugarhasta1906.En la primeramitad del presentesiglo tambiénserepresentaron
comediascomo La casanava,La vedaya scaltna,¡ rusteghi,Le baruifechiozzattcy Un curioso acci-
denLe. Algunade estasobrasseconocieronprimeroen rusoy luego severtieronal búlgaro.
Pocoa pocose fueron reponiendolosmismostítulosdesiempre:La lacandiera (1922,1932),1/
serv/¡ore di duepadran/ (1953,1954) e II ventaglia(1935). Setienenoticiadequesellegaronapu-
blicar, y probablementese representaron,11 burbera di bitan cuore (1928)y La lacandiera(1934~).
Con todono fueronmuchosni muyfrecuenteslostítulosdeGoldonienlosteatrosbúlgaros

Croaciay Serbia

En losnúcleosculturalespertenecientesa los gruposétnicosdeCroaciay Serbiatambién
sehanencontradoejemplosde manifestacionesgoldonianas . Sin entrarendistincionesen-
treellos, sepuedeseñalarde formageneralquelas primerasobrasitalianasquese represen-
taronen losmismosfueron:1/ seria/taredi duepadrani (1772),1/paverasuperba(1784) el merca-
tanti (1787),perosólola última fuepublicada,lo queconviertea la traduccióndeE. Jankovic
enel primertexto dramáticodela literaturacroatay servia

En el siglo diecinuevela presenciade Goldoni semantienecomo un fenómenoliterario
con títulos como 1/ medicoolandese(1802), 11 bugiardo (1807), 1/ venaam/ca (Lyuabornirorich /1/
Pniatelpravi, 1821) y unavezmáslIsera/taredi duepadnani(1828). Sóloapartir delosañoscua-
rentadel siglopasadocomenzarona representarserefundicionesy traducciones,tantoencro-
atacomo enservio,de La battegade/ cafRe(1842), 1/ prodigo (1842), La locandiera (1862,1897), II
bugiarda(1864),Le dannecunase(1865), fi bunherobcnefica, (1873),G/’innamarat/ (1881), ¡1 servi-
tare di duepadrani(1897)o La casta/da(1908);sonsóloalgunosdelos títulos queseadaptaron
paralos escenariosde las dosgruposétuicos.

Al siglo veintepertenecenya las traduccionesde L’osteniadella posta (1940) e 1/ bugiardo
(1940), asícomo la reposiciónde un buennúmerode títulos. La produccióngoldonianafo-
¡nentóun importantedesarrolloartísticoquehastahacemuypoco seguíateniendovigencia
enlas culturascroatay serbia.

Checoslovaquiay Ritman/a

Las obrasde Goldoni llegarona tierrasbohemiasy eslovacasmuy tardíamentea través
delmundoculturalalemán.Dehecholasprimeraspublicacionesy representacionesdel siglo
diecinuevefueronsiempreadaptacionesanónimasprovenientedel alemán.Entre las quese
conocenestán,enChecoslovaquia,II senñtoredi duepadraní (1840)y La Pamelannbíle (1887).
De esamismaépocaes La ¡acandiena(s.a.)de E. Prida.

Ya a comienzosdel sigloveinteBohumil Kisely, un párrocode Moravia, se dedicóa tra-
ducir algunostítulos al checo,dándolesun clarofin didácticoy moral: L’avano, Le bourru bien-
fa/sant,Le donnecan/ase,Le suianieper la villeggzaturae 11 vera am/co.Sin embargo,fue a partir
de 1945 cuandoel teatrode Goldoni comenzóa serrealmenteconocidopor el granpúblico
checoslovacocon los montajesde GI’innamonati,1/ servitaredi ditepadraniy La vedavasca/trI2.

Aprovechandola buenaacogidateatralde las comedias1. Pokornypublicó suspropias
adaptacionesde otros títulos:Le ban¡qffechiazzottc,La bottega del cafRe, 1/feudataria,L’impresaria
delle Sm/nne,1 rnsteghíy Siar Tadero brontalan.La olertaeditorial se iba ampliandode forma
considerabley losgruposteatralessupieronaprovecharlascircunstanciasparallevarlasa los
prmcipalesescenariosde la nación.
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Porotra parte,en Rumaniala presenciagoldonianase filtró a travésde traduccionesgriegas
y francesasdecomienzodel siglodiecinueve.Hastalo quesesabeel primertítulo que severtió
y semontóenrumanofueLa vedayascaltra(1836)1LuegollegaronlIsera/tarediduepadran/ (1845)
e 1/gen/obuonoe /1geniocattiva (1858),estaúltima representótodaunanovedadenelmercadote-
atralnacional,pueshastaentoncessólose conocíanlosestrenosenParísy Veneciaen1767.

Ya enel sigloveintela produccióndel autoritalianoapareciódentrode las temporadasde
los teatrosnacionalescon suhabitualy popular trilogía: La lacandiera,Le bounrubienfaisante
11 servitaredi duepadrani.En estecasoel teatrogoldonianofueunatardíaaunquevaliosaapor-
taciónen la formaciónde un teatronacionalrumano.

Dinamarca

Cuandoel primer TeatroEstabledanésen Copenaghenabrió suspuertasen 1722 sere-
presentaronobrasde autorespropios,olvidandoel repertorioquelas compañíasholandesas
y alemanashabíancultivadohastaentoncesenel país.La nuevatradiciónsecimentóenMo-
liére y en la comediadel arteitaliana,desarrollandoambasde formamuy particular.El di-
rectorde la compañía,R. Maguan,y el comediógrafo,L. Holberg,fueron los propulsoresde
estegranproyecto.Pasadoslos añosse llegarona representartítuloscomo La vedovascaltra
(1755)e 11 senvitaredi duepadrani(Hennichsam tjener ta berren, h. 1760),versiónquesemantu-
vo en carteleraporlo menoshasta1858.Peroel granmomentollegó paraGoldoniapartir de
1760,cuandose repusieronlasdosprimerasobrasquesehabíanrepresentado,y seestrena-
ron otrascuatro:La maglie sagg/a,1/ padre difamiglia, 11 cavaliere e la damay La bottegadel cafRe.
Ademásseadaptaronparael teatrodanésotrasdosobrasqueno llegarona losescenarios:II
tutoree 1/ bugianda.En los añossetentasehicieronLe dannecur/ase,1 puntigli damesticiy Le bou-
mu b/enfa/sant.Todosestosdatosconfirmanque desdemuy tempranoel teatrogoldoniano
ocupóun lugarimportanteen losescenariosdel nortedeEuropa.

En la mismaépocatambiénseprepararondramascon músicade Goldoni; unode los pri-
merosfue L’amoreartigiano, luego seinterpretaronotros muchosquese adecuarona los gustos
de la escenadanesa.Poco a poco los libretos y las comediasiban llegando en versiones
o traducciones,según el caso,en francéso alemán.Por ejemplo, las versionesdanesasde
Pamelamanitatae 1/ bug/andaentraronpor vía germana.Aunqueexistencasosaúnmáscomplica-
dos,porqueel texto deunacomediacomo1 mercatantipasódel italiano al francés,luego al ale-
mány por fin al danés(1-lalanderne),guardandoal final muypocarelaciónconla obraoriginal.

En el siglodiecinueveescaseanlas comediasgoldonianasperotambiénhaysusexcepcio-
nes.Una granactrizdel TeatroReal,J. L. Heiberg,rescatóUn curiosoaccidente(1856) parasu
propio lucimientopersonalen estaexcelentecreaciónde relojeríateatral.El hechohizo que
en 1890 el director de escenaW. Bloch prepararael mismo titulo y probarasuerteconGI’in-
narnarati,imponiéndolesunavanguardistalecturarealista.Porestosmismosañossevolvie-
ron a escenificarviejasadaptacionesdel alemánal danésde La lacandierae 1/ servitaredi dite
padran/, formandopartedel repertorioteatralclásicode la época.

En nuestrosiglo los dos últimos títulos han seguido representándosecon gran éxito
(1931).A raízde la visita del Piccolo Teatrode Milano conArlecchinaservitoredi dite padrani
(1953) seaprovechala lecturaquesudirector,G. Strehler,hacede los textosde Goldoni y
pronto sepreparanlos montajesde 11 ventag/io (1955), La fr/logia della villeggiatura (1978)e 11
campie/lo(1981).Todavíase siguenencontrandocasosde adaptacionesmúltiples,así ocurrió
con Le banuife chiazzatte(1974)queerauna versiónsuecacon partescantadas.Apenashace
unosañosel mismo título sepudo veren danés,estaveztraducidodel original (Klammer/
Chiozza,avensatog kammentenetafBent Halm, 1993).De estaformaGoldoniha seguidopresen-
te en la carteleradanesay ha contribuidoa la creaciónde un teatronacionalmoderno.

EstadosUnidos

La presenciadeGoldonienel mundoteatralnorteamericano,no constituyónuncaunfenó-
menorelevante.Al otro ladodel Atlántico lasobrasgoldonianasprimeroformaronpartedelos
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estudiosliterariosquese desarrollarona comienzosdel siglopasado(1835-1838)entomo alco-
nocimientodelas lenguasextranjeras,peroaunqueexistió un verdaderointeréspor la cultura
europea,el venecianosólo representabaunapequeñaparcelaenel granmosaicointernacional.
Sin embargo,algunosdelosprofesoresdeitalianoentoncesfueron E Mazzeiy C. Belliní enVir-
ginia y el granL. DaPonteenNuevaYork; todosellosdestacaronpor suexcelentelaborenins-
titucionesdeenseñanzasuperiory suespecialdedicacióna la literaturateatrat.Luegoapare-
cieronitalianistasamericanosderenombre,como ellosfueron G. Ticknory H. W. Longfellow.
En los primerosaños,por ejemplo,E. Bachi preparóunaselecciónteatralenun tomo muy im-
portante(Teatroscelta,1829),en la queincluía obrasde vahosautores;Goldonifigurabaenesta
colecciónconun melodramapococonocido,La Griselda1Años despuésM. U. Smeadpublicó
las primerasversioneseninglésde Un curiosaaccidentey Le baurru bienfaisant(1849).

En la segundamitad del mismo siglo los progresosfueron más evidentes.Entre 1861 y
1865 W. D. Howells,quefuecónsulenVenecia,preparóla primeraediciónenAméricadelas

‘6
Mémaires(1877) de Goldoni,peroparasutrabajosebasóen la ediciónde Londresde 1814
El texto eraunaversiónreducida,preparadaporJ. Black, a la queHowells sólo añadióuna
introducciónsobrela vida del autor

Porestasmismasfechasseestrenófi ventaglia (‘PieJan, 1898) de H. B. Fuller y se impri-
mieron las edicionesdidácticasde Un curiosa accidente(1899) de J. ID. M. Ford, La lacandiera
(1901>e II venaam/co(1902)de Geddesy Josselyny Un cnn osoaccidente(An add misundeistan-
ding, h. 1907) de autoranónimo,entreotrasmuchas.

En esosañosseprepararondosimportantescoleccionesdecomedias:Italian comedies,con
Un curiosoaccidentee 11 burbera benefico(An add mistake,The morosegoadman,1849)de W. Fan-
ning y Threecomedia,con 1/ ventaglia, Un curiosaaccidentee 11 burbera benefita(Thefan,An add
misundestand/ng,TIre beneficentbear, 1907) deeditor anónimo.

En la épocaen queaparecieronlos trabajosde H. C. Chatfield-Taylor (1913) y 5. J. Ken-
nard (1920), se difundierondistintascomedias;la primeray mejor conocidafue 1! ventag/ia
(TIre fan, 1911) dePC. Mckenzie,luegoaparecieronLa lacandiera(TitemistnessoftIre inn, 1912)de
Y. Stark,La locand/ena(1912)deM. Pierson,Le baruifechizzatte(TIre squabblesofCh/aggia, 1914)
de Ch. Lemmi, Le baurrabien/a/sant(1915)de E. 1-1. Clark, Un curiosaaccidente(1924)de R. D.
T. Hollister e 11 servitaredi duepadnani(TIre servantof twa mastens, 1928)de E. J. Dent.

En el mercadoaparecierennuevasediciones;preparadaporW. A. DrakelasMéna/res (1926),
deJ. G. Fucifla y E. HockingLa lacandiera(1939) y deJ. L. Russo,1 rusteghi(1955). A travésdelos
añosGoldoniha ido haciéndosecon un puestoenel mundoeditorial y teatralamericano,que
desdeelprimer momentoha estadodeterminadopor lasdistintastendenciascríticasdelmun-
do universitario.DeestaformaGoldoní,comoenel mundoinglés,fuevaloradocomoun autor
clásicodel teatromodernoquediviertepor igual a estudiososy público engeneral.

Francia

En ParísapenassehabíapublicadocincoobrasdeGoldoni cuandoéstellegó adichaciudad
amediadosde1762paraelaborarnuevoscanavacciparala CamédieIta//enne.Entrelos textospu-
blicadosseencontrabanvariascomediasmodemasimportantes;por ejemplo,II padre difamiglia
(Leperédefamil/e,1758) e 1/veraam/ca(Le véritableami, 1758)en adaptacióndeA. Deleyre,Pame-
la nub/le(Paméla,1759) y La vedavasca/fra (La veuverusée,1761) deD. de BonnelDu Valguiere 1
pettegaíezzide//edanne(Leschaquets,1761) deA. E Riccoboni’6.En 1762,paraelprimerestrenopa-
risiensedeGoldoná,apareciópublicadoun guiónconel argumentodeL’amarepaternaa La serpa
riconascentela adaptación,de un tal Meslé,se tituló Extra/tde /‘Amour paternel,1763f.

A partir de estafechase llegarona imprimir hastatreintay cincoadaptacionesde come-
dias;en todoslos casosse tratabadereduccioneslos textosoriginales,con numerososcam-
bios de personajes,diálogosy argumentos,y en sumayoríaanónimas”.

En 1761 ya sehabíapublicadoun tomo del Théátred’un inconnuatt Trais comédies,con dos
comediasdeGoldoni:La serpaamorasa(La damestiquegénéreuse)el ma/cantenti (Les mécantents),
editadopor Ch. Sablier.No seríahasta1801 quese imprimió LescheJ’-d’aeuvresdraniatiquesde
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Carla Goldani, tnaduitspaurla premiArefaisenfran~aisavec le texteita//en con Pamelanubile, ¡Sos-
ten/adella pastaen el primertomo, y Pamelamanitata, II Mal/Are, L’avaro en el segundo;la obra
fue preparadaporjf A. AmarDu Rivier. En 1806 salióun tomo en italiano deSce/tadi alcune
commediecon Pamelanubile, II venaam/ca,L’avventuniereanarata, La vi/leggiatura, II burbenabene-
fico, L’osteniadella posta,publicadopor L. Pino.De 1822es el volumenCI¡efs-d’oeuvresdií théá-
tre italien, con1/ kg/ardo (Le menteur),Mal/ene(Mal/Are), Terenzio (Ténence),L’osteria della pasta
<L’aubergede la paste),preparadopor E. Aiguan.

Títulos comoPamelanubile (Pamélaoit La vertí, nécampensée,1793) de E de Neufchateauo
Pamelamanitata(Pamélamariée,au Le tniampIre desépauses,1804) deM. Pelletier,Volmérangesy
Cubiéres-Palmezeauxaparecieronrepetidasvecessobrelosescenarios.Y óperascomoLa jen-
nc hótesse(1802)de CarbonFlins, L’hóte/leniede Sarzana(1802)deDesriauxy Arquier o L’Iróte-
/iére (1856) de A. Morandy 5. Galeaz,mantuvieronvivos sobrelos escenariosa lospersona-
jes femeninosquecreóGoldoni y quetanto agradabanen la épocaal público.

Desdeel mismosiglo dieciochoel escritoritaliano formópartedel repertorioclásicofran-
céscon susdosobrasoriginalesen estalengua-Le baurnubienfaisanty L’avarefastueux-y con
las numerosasadaptacionesquesefueron haciendodeotrasobras.En el presentesiglo bas-
ta echarun vistazoa las temporadasde la ComédieFranqaisede París,organismooficial de
la nación,para confirmar la pertenenciade Goldonia la gran tradición teatralde la nación
francesadurantelargos años”.

Grecia

El primer dato importanterelacionadocon las traduccionesen griegomodernoproviene
de la RealBibliotecade Bélgica,dondeseconservaun manuscritodel siglo dieciochode au-
tor anónimocondiez comediasdeGoldoni: La buana maglie,1/ cavalieredi bitan gusto,La dama
prudente,LajigIia ubbediente, La lacandiera,La maglie saggia,1/ padredifamiglia, 11 prodigo, La ve-
dava scaltra e 1/ veraam/ca.

La introduccióndel teatrogoldonianoenestepaísmediterráneofueun fenómenotardío
y exclusivo del ámbitoliterario. El sectorburguésilustrado fomentó la publicaciónde im-
portantesobrasextranjeras,peroentonceslas representacionesfueron contadasy seofrecie-
ron por lo generalen círculosprivadosgriegosenlas ciudadesde Bucarest,Odesay Trieste.
Sin embargo,las obrasdeGoldoni sirvieronparafomentarla creacióndeun lenguajenuevo
parael teatrogriegomoderno.

Secaiculaqueentre1791 y 1794 aparecieronengriego lasprimerascomediasgoldonianas
en la ciudadde Viena:La battegadel cafRe, Lafamiglia dell’antiquaria, 11 padredifamiglia, Pame/a
nubile y La vedaya scaltra; todoslos textosfueronpreparadospor P. Lambaniziotis.En 1791 se
publicó en VeneciaLa battegadel cafRe de 5. Víadis, y en los años1800 y 1806 sevolvieron a
editaren la misma ciudad adriáticados de las versionesya conocidas:La Pamela nubile de
Lambaniziotisy La battegadel cafRede Víandis.De 1817 era unaversiónanónimade Pamela
manitatay de 1818 L’amarepaternaassiaLa servaniconoscentey La vedovasca/ti-a de M. Sakella-
riu, quefueron publicadasen Viena.

Los acontecimientoshistóricosvividos en Greciadurantela guerracivil retrasaronla edi-
ción de la primeracoleccióndecomediasde Goldoni, queno vio la luz hastael año1834;en
estecasoel traductor,J. Karatzás,publicó el primer tomo enNaupliacon dostítulos (La Pa-
me/anubile, 11 vera am/ca),y el segundocon tresmás (La lacandiena,La moglie saggia,La scazze-
se). En 1839 enAtenasse publicó otro primervolumencontresnuevostítulos: 11 barbero be-
nefico,Lafinta ammalata,G/’innamorati.En estaépocalos textosdel autoritalianosonaprecia-
doscomomodelosde cultura(éticoy teatral) de granutilidad enla creacióndeuna lengua
viva para el teatronacional.Durante la épocasealternaronlas representacionesde varias
compañíasitalianasde gira por el paíscon las de gruposestables.Como seha dicho, entre
1830 y 1860sedaun granvacíocultural,peroluegovolverána aparecerlos títulosgoldonia-
nosmásconocidos:Le baurru bienfaisant,G/’innamarati,La lacandiera, SiorToderabrontalan, La
vedaya sealtrae 11 ventaglia, entreotros.Un rasgoa tenerpresenteduranteestaúltima etapaes
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quelas obrasse traducíanfundamentalmenteparaserrepresentadasy no paraserpublica-
das.Ya enel siglo veinte-en losañoscincuentay sesenta-las compañíasestablesdel país,en
especialla delTeatroNacional,sc dedicaronamontary publicarestasobras.

Aunquela presenciagoldonianaenGreciaesun fenómenotardío, no dejóde tenercierta
importanciaenla creacióny consolidacióndel teatronacionalmoderno.

Holanda

Debidoa la marcadatendenciaapreferircompañíasfrancesas,alemanase inglesas,losin-
térpretesitalianostuvieronunaparticipaciónreducidaenla vida teatraldeestepaís”.Sinem-
bargo,estono impidió queun grupode cantantesfrancesesmontaran,en unaadaptaciónli-
bre, 1 partentasieffettidella Madre Natura (1760), con músicadeG. Scarlatti,en el TeatroFran-

césdela Haya.Perola primeraadaptacióndeun dramaconmúsicaal holandéstuvo quees-
perarhasta1768,cuandoJ. T. Neijts vertió a estalenguaLa buanaJlkliualaconmúsicade Pic-
cmni. En 1808 se escuchóotro libreto italiano en Amsterdam,LucneziaRomanaiii Costantino-

‘3
paíi, conmúsicade V. Trento

Tambiénfue unacompañíafrancesala que montóla primeracomediagoldonianaen el
país;se tratabade Le baurnubienfaisant,quesubióa escenaen 1774enel mismoTeatroFran-
césde la capitalholandesa.El éxito cosechadopor estetítulo motivó suadaptaciónal holan-
dés,asícomo suposteriorpublicación(De Weldad/geKnorrepat, 1779 y 1782)’>. Pocodespués
E J. Kasteleijnpreparóunarefundicióndela comediaMal/Are <1781),basándoseenla versión

‘5
francesadeL. 3. Mercier

El primer título vertidodirectamentedel italiano,11 veraam/ca(1792), fueun trabajode au-
tor desconocido’6;la obragozódebuenaaceptación,por lo que llegó a tenerhastatresver-
sionesmásen la mismalengua:unadeJ. Hendril<sen(1815), otra de E. A. Meuleman(1926)
y unatercerade P. Thuysbaerty E. de Mont (1928). El siguientetitulo enaparecenen holan-
désfue 1/ servitoredi dí¿epadrani (1796)que,como enotros muchoscasos,fue la obramásre-
presentada-enholandés,alemáno italiano-enlos teatrosdeestanación.El restodelas obras
no se vertieronal holandéshastael siglo veinte: La locandiera(Den herbergiester,1917) de M.
Robbersy La battegadel cafRe (1949)de R. J. Valkhof.

Desdemediadosdel siglo diecinuevela visitade lascompañíasitalianascomenzóa entu-
siasmara losespectadores.TítuloscomoL’avara ge/aso,11 bugiardo,11 seria/taredi duepadroni, La
lacandiera,1/ ventaglio o 11 vera am/capasarona formar partedel repertoriode las compañías

‘7’
establesdel pais

Hungría

Comoen otros paísesdel estede Europa,Hungríaconocióprimeroal libretistaGoldoni
queal comediógrafo’5.En 1759 se interpretaronlos primeroslibretos de óperaenPresburgo:
1/ filosofo di campagnay Arcadia iii Brenta,ambosconmúsicadc Galuppi,y un aúnsin identi-
ficar Madamavezzasa(1759>1Peroel hechomásrelevanteenel teatrocantadode la épocalo
constituyeel grupode cuatropartiturasmusicalesdeE J. Haydnparalostextosde Goldoni;

las cuatro obras fueron interpretadasen el palacio de la familia Eszterháza:La cantarina
(1767),La speziaíe(1768), Le pescatnice(1770)e 1/ mandadel/a /una (1777). En el mismo palacio
tambiénseoyeronLa buanafigliua>a(1770,1778>con músicadeN. Piccinni y L’amoreartigia-

no (1777, 1790)de E. Gassmann’6.
Fueapartir de 1783quesecomenzaronarepresentardistintosdramasconmúsicaen len-

guaalemana;se interpretaronentoncesL’amore artigiana (1783, 1788, 1797) de E Gassmann,
La lacandiera (1785)de A. Salieri, el intermezzoLa birba (1787)de G. Maccario S. Apolloní y
La vedovascaltra (1788)de Righini. Así comoen Austriao Checoslovaquia,enHungríala vía
deintroducciónalemanafue fundamentalparala difusióndel teatrogoldonianoenlossiglos
dieciochoy diecinueve.
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Fue a partir de 1792queaparecieronalgunasversionesen húngaroen el repertoriode la
primera CompañíaNacional de Pest;éstasfueron La finta ammalata (1792) de 1K. Seelman,
L’avvacatavenez/ano(1792)deJ. Gindí, La camenierabr/llante (1792)de J. Unghváry,La vedova
scaltna(1793)de 5. Mérey,1/ coya//eree la dama (1794)de J. Mátyási,1/ kg/ardo (1882)y Le bou-
mu bienfaisant(1892) de A. Radó.Entreun siglo y el otro sepublicaroncuatroversiones,en
húngaro,dedibasa adaptadoresanónimos:11 bugiardo(1794),Lafinta anima/ata(1795), 1/feu-
datario (1797),La locandiena(1834)y Le bourru bienfa/sant(1892). Mientrastanto enlos escena-
rios seseguíanrepresentandolas obrasde Goldonien alemán.Los títulos másimportantes
fueron:1 pettegolezzide/ledanne(1774),Un curiosaaccidente(1777), La caníerierabril/ante (1777),
1/ kg/ardo (1783),1 mencatanti(1786),Le baunrubienfaisant(1786),L’incagnita perseguitata(1787),
11 servitoredi duepadroni (1789), Le donnecunase(1789),L’amanteni/litar (1789),Lafinta anima-
/ata (1790,1792),La donnadi garbo (1790),Miranda/ma (1832)y L’avvacataveneziana(1834)~>.

Conla segundaCompañíaHúngarase repusieroncasitodoslos títulos representadosen-
tre los años1807y 1809.Perofueconla creacióndefinitiva del TeatroNacional,enPesthacia
1841,quepor fin se hizo 1/ senvitaredi duepadraní. Luegopasaronmásde sesentaañoshasta
unanuevafunción de 1/ bugiarda (1907),La locandiera (1912), II ventaglio (1937)o 1/ servitamedi
díte padron/ (1941). Entrelosaños1945 y 1975 se repitenlas representacionesde tresgrandes
títulosen distintosteatrosdel pafs:1/ seta/tomedi duepadroni (1950),La locandiema(1955) e 1/ bu-
giando (1952).Tambiénseprepararonnuevosmontajesde Le baruffecIr/ozzotte(1959),La vedo-
va scaltna (1945), La bottegadel cafRe (1969), L’impresania del/eSm/me(1970) y La tnilagia del/a
z’i//eggiatura (1975). Sin embargo,a pesar de todasestasrepresentacioneslas publicaciones
fueronmásbienescasas,y sóloseconocieronunospocostextosimpresos:La lacandiera (1924)
de G. Szini, 11 senvitaredi díte padroni (1960)de 7. 1-larsányiy las Mémaines(1963)de G. Gera.
A partir de 1955 seemprendióla empresade preparary sacaral mercadounacolecciónde
sietecomedias:11 seria/taredi duepadmoni,La bottegadel caffe,La lacandiema,1 rusteghi,fi ventaglia,
Le baniqjfe chiozzottee fi bugiardo; todoel trabajofuerealizadopor 11. Révay.

En el casohúngaro,aunquelaspublicacionessonmuyescasas,la presenciagoldonianaseha
centradoenlosescenariosdelascompañías(oficialesy privadas)de todoelpaísdurantebuena
partedelossiglosdiecinuevey veinte.La tradiciónitalianahaarraigadohondamenteenel tea-
tro nacionaly los montajesqueaúnhoy endíaseestrenanrevelanestadependencia.

Inglaterra

El casoingléseramuy distinto a todos los anteriores;el teatrode estanacióngozabade
muy buenasaluddesdeel siglo anterior,por lo que,las obrasprovenientesdeotrasculturas
teníanpocasprobabilidadesde incorporarseal repertoriode las compañías.Tampocola
idiosincrasianacional(lenguaje,mentalidad,moralidad)permitíanla aceptaciónde autores
ajenosa suscostumbres.

Goldoni, quesecaracterizabapor la sencillezenla elaboraciónde suspersonajesy por la
naturalidaden susdiálogos,no eracapazde competircon la concepciónde los caracteresy
la complejidadlingúísticadel teatroinglés.

Sin embargo,el mercadoeditorialsehizo cargodel asuntoy yaen1756el editorJ. Noursepi-
dió aun desconocidoseñorNougentquetradujeradostextosdeGoldoní.Así la primeracome-
dia deesteautorenserpublicadaeninglésfuePamelanubile (Pamela,1756);setratabadeunaes-
trategiacomercialparaatraerla atencióndelos lectoreshaciaunaobrabasadaenla famosano-
veladel escritoringlés5. RichardsoniY la segundaobrafuel/padredifamiglia (TIre fatherafafa-
mi/y, 1757).El únicovalorde estasadaptaciones,enexcesoliterales,eshabersido lasprimeras.

En los añossesentay setentala publicaciónde las comediasgoldonianasempezóa fun-
cionarcon adaptacionesmásomenoslibres,preparadasparalosescenariosdeLondresy Du-
blin. Porejemplo,1/ kg/ardo (1764) fueunaadaptacióndel actor5. Foote,La lacandiera (1767)
de E. Tons, 1/ serv/tarede docpadrani (1776) deT. Vaugham,Le baunrubienfa/sant(1780)de la
señoraGriffith, 1/ senvitaredi dije padnani(Ta stningsta yoimr bou’, 1783) deR. Jephsone 1/ senz’i-
tare di díte padron/ (1804)de J. Baylis.
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En el campodelos dramasconmúsicala situaciónfue distinta.G. G. Bottarelliy E Botta-
relli adaptaronnumerososlibretosparasusestrenoslondinenses,estableciendounaespeciede
monopolioconlos teatroslíricos dela ciudad.El primero fue La colanilla de’ cuan (Ti-te magnel
Ireart, 1763); luego vinieron La buonafigíiuola(TIre accamp/islí’dníaid, 1766<,La buonafig/iuala
manitata(1767),1 viaggiatoni nidicali (Titenidiculaus trave//emsreturud ta Itaíy, 1768),La canversa-
ziane (L’assamblea,1772),Cenmanda(1776) y V/ttorina (1777), entreotros. Durantelos mismos
añosse representaronalgunasadaptacionesanónimasde 1/ signar Bollare (1767), La spezia/e
(TIre apothecary,1769),Gl’ucce/latan/(1770)y L’amoreartigiano~1778),peroesmuyprobableque
no fueran las únicasquellegarona los escenariosdel país . Tambiénseescribieronnuevas
óperasbasadasenlas comediasdeGoldoni,entrelas quelas másconocidasenlosescenarios
inglesesfueron La lacandieracon músicade A. Salieri y Le dannecunasede A. Zanardi.

Sesabequehacia1770Goldoni recibiópor iniciativa deun empresariounapropuestapa-
ra viajar a Londrescomo libretistade óperascómicasenun teatrocomercial,perotampoco
enestaocasiónla ideaprogresómuchomás>’.

Hastael año 1805 no aparecierondosauténticastraduccionesen inglés: L’a-oanefastueux
(Avanceandastentation,1805) del actory escritorT. Holcroft, y luego Un curiosa accidente(La-
ve, honor and interest, 1814) de J. Galt. Se trata de dosbuenostrabajosde adaptaciónde las
obrasoriginalesa la idiosincraciainglesa.Pero aúnhubo queesperarhasta1892 paraque
aparecieraunacolecciónde textoscon traducciónde distintosautores,Tite comediesof Carla
Galdoni, con L’avarefasteux(The spendthniftmisen>, Le baunrubienfaisant(Tite benejiceníbear), 11
ventagí/a(TIre fan), Un curiosoaccidente<A cun/ausmistap).La introduccióny recopilaciónfue-
ron deR Zimmern,peroel resultadofinal fuebastanteirregulary defectuosolEn dosaños
sepublicaronhastatresnuevasversionesdeLa lacandiera: la primerafuela de U. Catani(Tlíe
IrastessoftIre GreenDragan, 1893),la segundadeH. Górlitz (Tlíe Irostess,1894) y la tercerade
la señoraDashwood(TIre Irastess,1894).

A comienzosdel siglo veinteaparecióLe baurnubeinfaisant(1915)de B. H. Clark y unaco-
lecciónde cuatroobras,Paur comedies(1922),queincluíaL’ímpresaniade/leSm/nne,La lacandie-
ma, La putía onaratae 1/ ventagí/a.Las traduccionesfueron deC. Bax, M. Tracy, E. Farjeony H.
Farjeon.Tambiénse imprimieron fi bugiarda (1922)de G.Lovat Fraser,Le dannedi bitan unzo-
re (1922)deR. Aldington, La lacandiera (1924)de la señoraGregorye 1/ seria/taredi dzie padron/
(1928,1952) de EdwardJ. Dent(TIre servan1 oftwa master,1952/8.En la segundamitad de si-
glo aparecióunanuevacolección,Tuneecomedies(1961),conLa locandiera,1 rí¿stegIri, 1/ venta-
glia de E. Farjeon,H. Farjeony C. Bax, y variostítulossueltos:1/ servitonedi duepadron/ (1961)
U ¿mg/ando(1963), Le baruffech/ozzatte(1965>e 11 comp/ello(1971)deE. FI. Daviese11 sera/taredi
duepadran/(1969) de D. Turner.

El mercadoinglésesun casomuyparticular.A travésdelos añosha ido publicandomás
comediasy dramascon músicay llevándolasa los escenariosdel país.Aunqueaquíno se
puedehablardeunaaportaciónclavedentrodeun mercadoteatral,sepuedeafirmarqueel
autoritaliano ha alcanzadoun nivel aceptablededivulgacióndentrodel mundoeditorial.

Polonia

LasprimerascompañíadeóperadeItaliaquellegarona Poloniay Rusiaentre1755y 1760,
llevaronen surepertorioalgunosdelos primerosdramasconmúsicadeGoldoni y conellos
obtuvieronimportanteséxitos;los títulosmásconocidosfueron La calamita de’ ct¿ari, 1/filoso-

89
fa in campagna,1/ mercatadi Ma/manti/e, ¡Sainareartigiano, entreotros

La obra querealmentecautivó a todosdurantelargosañosfue La ¿monafigliuolai Hacia
1756,o seaantesdela guerradelos sieteaños,tambiénsehabíanestrenadolas primerasco-
mediasgoldonianasen la cortedel rey AugustoIII de Polonia.Perono fuehastaquesecons-
tituyó el TeatroNacionalen Varsoviaen 1764,bajola protecciónreal,queel nombredel au-
tor italiano seasentódeforma definitiva entrelos autoresmáspopularesdela corte.A par-
tir de entoncesGoldoni fue interpretadoencuatroidiomas:italiano, francés,alemány pola-
co; de estaformasusobrascontinuamenteseadaptarona losgustosdel público,aunque,co-
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¡no enotros casos,pocasvecesaparecieronpublicadas.La produccióngoldonianaocupóun
lugarimportante,junto al teatrofrancésquedominabael panoramaculturalen Europa,e in-
fluía enlos textosde los autoresilustradosdel país.Aquí, como decostumbre,triunfó 1/ ser-
vito re di duepadrouiy La vedovascaltra, queseconvirtieronprontoenloscaballosdebatallade
los mejoresactorespolacosdela época.TambiénseescenificaronLafaní/glia de//’antiquaria e
1/ bugiarda, y luego aparecierontítulos tanvariadoscomo Le dajínecunase,L’aníantemi//tare, 1/
vero am/coy Le barifle chiozzatte.

Los escritoresqueadaptaronlos textosde Goldoni fueronlos mismosqueintentarondar
forma(o reformar) a un nuevoteatronacional.Estagranetapagoldonianaseextendió,por
lo menos,hasta1833 y 1834,con los últimos éxitos de La ¿acendieraen Varsoviay Cracovia.
Durante el restodel siglo diecinuevesólo se ven algunasreposicionesde lostítulos másco-
nocidos,así comolasrepresentacionesefectuadaspor lascompañíasitalianasqueseguíanvi-
sitandolos escenariospolacos.

1-tuboqueesperarhastael segundocentenariodel nacimientodel autor,en el año 1907,
paravolveraverun buennúmerodesusobrassobrelas tablas.Entonces,comoantes,sepre-
pararonnuevasadaptacionesde lostítulos másconocidos;dosde losmásfamososfueron 11
servitanedi duepadroni de L. Schiller y La lacandierade L. Stafí.

El momentodemáximadifusióngoldonianallegó a lo largodelosañoscincuentadelpre-
sentesiglo, cuandose repusoLa vedovasca/tra en el TeatroKameralnyde Varsovia.La tra-
ductoradel texto, 5. Jachirnecka,preparóen 1951 unacolecciónde obras,Comediasde Go/do-
ni, quesepublicaronendostomosenVarsovia,y fueron muy bien recibidaspor partedela
críticaliteraria y teatral.Comoconsecuenciainmediatasevolvieron apopularizartítulos co-

9’
moLa lacandiena,Un curiosaaccidente,SianTodenabranta/an,Le bar¡qffee 1/ ventaglia,entreotros

En el teatropolacocontemporáneola presenciadeGoldoni es constante,ya queestáconsi-
deradocomouno delos autoresclásicosmásimportantesdela escenainternacional.

Portugal

En estepaísdela penínsulaibérica,comoenel restodel continente,la tradiciónteatralita-
lianaarraigócon granfuerzadesdecomienzosdel siglo dieciocho.La difusión del teatrode
Goldoni,comoen España,fuebastanterápida,aunqueno llevó ningúnorden.Faltó siempre
un programaenlos círculos ilustradosquedieracoherenciaa la difusiónde éstey otros au-
tores.La selecciónde obras,tantocomo su adaptación,representacióny publicaciónno for-
mabanpartedeun esquemaestablecidopor un organismo,sinoqueserealizabade formam-
dividual, siguiendoel entendimientode loshombresde teatromás ilustrados>’.Fue apartir
de los añossesentay setentadel siglo dieciochoque se representarono publicaronlas pri-

94
merasversiones,reducciones-anónimasensumayoría-enlenguaportuguesa

Como yaseha apuntadoantes,el casoportugués,basándoseenespecialenlos impresos
o manuscritoslisboetas,presentanlas mismascaracterísticasdel español;los títulos de las
versionesy adaptacionesse repiten,aunqueno siemprees así,puestambiénpresentabas-
tantesdisimilitudes. Los únicosnombresqueaparecenfueron los relacionadosconLa servo
amorosa(A sernaa¡noroza,1771),La vedovascaltra (A y/uvasagaz,oit ast¡ita att As quatra na~aens,
1773),L’avventuriereanarata (O aventure/rahonrada,1778), La spasapersiana (A esposapersiana,
1792),La putta anarata (A donzellay/mt¡taza, s.a.)y L’arnare paterno o sia La serpaniconascente(A
creadaagradecidae A madrastaendiabrada,sa.)de N. L. daSilva; La magliesaggia (O maridoze-
lasa att A consorteexemplan,sa.) de L. J. Baiardo;La maglie saggia (A mu/líen sabia e prudente,
1768)del padre]. de SantaRita y 11 giacatare(O homemprudente,1774) de3. de Paula.

Otrasversionesmástardíasfueron tambiénlibresy anónimas;esteesel casodeLa caníerte-
ma brillante (1787)y La da/níantina(1791). Haymástítulos del mismoperíodo,peropor lo gene-
ral intentanserbastantesmásfielesa susoriginales,aunquelosautoressiguensiendoanóni-
mos.EnestegrupoestánL’aníanteni/litare (sa.),1/cavo//credibitan gusta(O coya/líe/nodebomgas-
ta, 1770)y L’eredefartítnata(A líerdeiro ventítrasa, 1775).Y losejemplosdemayor fidelidad,siem-
preanónimos,fueron los de 1/ b¿¡g/amda(O mentirozo,1769 y 1773)>’, Le dannecunase(sa.)y La
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finta ammalataa La speziaie(A daentefingida,a E medicohonrado,1784).Sólose conoceunacolec-
ción decomedias,Comed/asvarias de Cor/os Galdani, quese publicóen1771 en Lisboa.

En el siglo diecinueveaparecieronnuevostítulos. Dasinteresantesejemplosfueron Tanin
Bella Onazia a Ilfrappatare (O trapace/no,1834) deJ. T. Joséy L’incagnito (A incagnita oit O fi/lía
prevensa,1839) deA. R. Cordeiroda Sousa.

Las relacionesculturalesentrelas nacioneslusitana e hispanapudieronpropiciarun de-
sarrolloculturalparecido,dadossusvinculospolíticosy culturalesenla época~.Es del todo
cierto que los dospaísescompartieronmuchosaspectosa travésde lossiglos,y quedentro
de estarevisiónde la presenciagoldonianaen Europaresultandistintosa loscasosya des-
critosen Alemania,Greciao Inglaterra

Rusia

En los numerososTeatrosImperialesde Rusiala presenciadeGoldoni sehizo notardes-
defechasmuytempranasconla interpretación,enlossalonesdel Palaciodel Kremlin,deuno

>8
de susprimerosintermedios,La pelar/no . Mástarde,entrelos años1763y 1796,se interpre-
taronmuchosmásintermediosy dramasconmúsica,perohastalo que sesabesólo cinco se
publicaronen ruso.Algunosfueronadaptacionesanónimas:1/filosofodi compagna(1774) y Le
ge/as/evil/ane (1781)»,y tres,encambio,fuerontrabajosde autoresconocidos:La lntanafig/íto-
la (1782)de 1. A. Dmitrevskij, La speziale(1789)deE IRózanove II burbenodi bitan cuome(1796)
de 1. 1. Vien’i

Constaquedeveinticuatroóperasquesellevaronaescena,entre1758y 1761,catorceeran
de Goldoni. Sin embargo,sólo tressetradujeronparaleerseen ruso: 11 canteCaramel/a (1759)
de A. Karin, El mandaal/a ravenso(1759)de autoranónimoy La calamita de’ cuan (1759)de E.
Hulatnickij. Comode costumbreGoldoni fueconocidoy admiradomucho antescomo libre-
tista quecomo comediógrafopor unadelas cortesmásrica y cultadel continente.

Las mismascompañíasde óperaqueviajaronentre1755 y 1760 a variospuntosde Polo-
nia, continuaroncaminohastalas ciudadesrusasde Moscúy SanPetersburgo,llevandoen-
tresuequipajeun renovadorepertoriolírico enel queteníacabidanuestroautorcon títulos
como: L’Amcad/a in Brenta, 1 bagni d’Abono, II cante Cananíella,1/filosofodi canípagna,11 mando
del/a Luna e 1/ mandaalía raversa.

En cuantoa las comediascabesuponerquelas primerasquese vieron enestanaciónfue-
ron las quellevó aescenael famosoT¡-uffaldino,AntonioSacchi,quienlasescogióparasulu-
cimiento personal,deacuerdoa losprincipiosde lamejor tradiciónitaliana.Títuloscomo Le
trentad¡te disgraziedi AnleccIrmnae 1/ servitaredi duepadnaniconfirmanestaafirmación.En este
momentola proyeccióngoldonianasedecantabapor los tempranoscanovaccitradicionales
quepor las primerascomediasneoclásicas.

La primera traducciónen rusode la quese tienenoticiafue en realidaddeuna comedia
posterior,Le baunn¡t bienfaisont(1772),y fue preparadapor M. Chrapovitskim.En añossuce-
sivostambiénsevertieron Ipízntigli domestici(1773)e 11 ¿mg/onda(1774), ambasde autoranó-
nimo, 11 venaonz/ca(1795)deP. Titév, Un curiosa accidente(1796)deM. Matinskij, 11 senvitanedi
díte pat/moni(1796)de T. V. Lévsimay otranuevaversiónde la mismacomediade M. 1’. Gal-
perin . A pesarde estastempranasadaptacionesno fuehastael año1789 quesedisfrutó en

102
unasalade teatrode unafunción declamadaenruso

Durantela primeramitad del siglo diecinueveaparecieronL’ostenia del/a pasta(1811), Pa-
me/a (1812)y La locandiera (1827),mientrasqueyaen la segundasepublicaronLa battegadel
cafRe(1872), Un curiosaaccidente(1881)e II ventagua (1884). Fuea partir de la temporada1898-
1899 queel grupodeTeatrodeArte deMoscúdio un buenimpulso aGoldonicon La /acan-
diera. Y el del Teatrode Cámaradela mismaciudadhizo lomismo en la temporadade 1914-
1915 conLa lacandieroe 1/ ventag/ia’”. A partir deentoncesse realizaronmontajesde 1/ bugian-
do, Un curioso occidente,Le baruffecIriazzottee 1/ níatriníanio pen cancorsotMucho hicieronlas
numerosasgirasde las compañíasde teatroitalianascon repertoriogoldoniano.

Despuésdel períodorevolucionario,Goldoni volvió a aparecerenlos escenariosdela re-
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cién instaladaUnión de RepúblicasSocialistasSoviéticasconunarenovadalecturade fondo
social.Se publicó en 1922 unaseleccióndenuevetítulos de susobras,queincluía L’ovventu-
neneanoroto, 1/bitgiarda, La caníen/erobrillante, Un c¡tniaso accidente,Le donnecunase,Lofaní/gí/a
dell’ant/quania, 11 feudataria, 1 pettega/ezzidel/edonne,1/ teatro conucoe La zíedovascaltro. La co-
lecciónfue coordinadapor A. Amfiteatrov.

LuegoaparecieronlosdostomosdelasMémaires(1930-1933)quepreparó5. Mokulski. Y en
1933y 1949sepublicarondosantologíasdecomedias,queincorporabapor primeraveztítulos
como: Le baruife chiazzotte,La cosanovo,1 ntsteglíi o SiarTodeno brontalan. La selecciónestuvoa
cargodeA. K. Givelegovy lasversionesfuerondeN. Gheorghievckaia,T. Scepkina-Kupermik
y delpropio Givelegov.Estostrabajossirvieronparacimentarunavisiónmodernay actualdel
teatrogoldonianoqueseproyectócon granimpetua todoel continenteeuropeo

Se observaquedentrodela variedadlingtiística y cultural queconstituíala Unión Sovié-
tica Goldonifueunode lospocosautoresextranjerosqueencontróun lugarenla cartelerate-
atral con obrascomo La locondiera,11 kg/anda,Un curiosoaccidente,11 matrimonioper concarso,
1 rusteghio La vedovascaltra.

Suecia

Fuea raízdel viaje venecianodel famosorey ilustradode estanación,GustavoIII, quese
preparóel estrenode la primeraobradeGoldonien el reciénestrenadoRealTeatro deÓpe-
raen la cortede Estocolmo;se tratabadel dramaconmúsicaLa buonojl~/iualao sio La Gecch/-
no (1788),en unadaptaciónde C. Envalíson.El éxito entoncesfue impresionanteperotuvie-
ron que transcurrirocho añosparaencontrarun nuevotítulo del autoritaliano en la corte
sueca.Fue entoncescuandoserepresentóla comediaqueGolodnihabíaescritoparala corte
deLuis XVI y conla quehabíaobtenidosusúltimoséxitos,Le bo¡írru bienfaísant(1796).La co-
mediase representóen unaadaptaciónanónimaensueco.Una segundacomedia,Le danne
cunase(1798), fue estrenadaen unanuevaadaptaciónde C. Envalíson.Es significativo ob-
servanqueen la obraseplanteabael origeny la utilidad de las incipientesreunionesentre
masones,algo quea los ilustradosinteresabadeformaespecial.

Durantetodoel siglo diecinueveseadaptóvariasvecesel mismo título: 11 servitoredi dtte
padrani (1801),mientrasqueen el veintesefue ampliandoel repertorioparalos escenariosy
la listaparalas publicacionescon Lo locondiera (1907), II servitoredi díte podnani(1957), 11 ven-
taglio (1958),La vedovoscaltna(1961), Le snzanieper la villeggiatííra, Le ovventízrede//a villeggiatu-
no e 11 rito rna della villeggíatura (1968),entreotros.Un datoimportantees quetambiénsepre-
pararonmontajesen italianoscon actoressuecosen los teatrosnacionales;algunosde estos
trabajosfueron Un curiosaaccidente(1955), GI’innanzorati (1956), 11 ventaglia (1958)y La vedovo
sca/tra (1961). La presenciaactualde los textosdeGoldoni en el teatroclásicosuecoeviden-
ciaun interésauténticopor el teatroitaliano engeneraly el autorenparticular por partedel

004

mundodel espectáculosueco

Turquía

En el mundoturco el teatrodeGoldonino llegó a introducirsehastamuy avanzadala se-
t0’

gundamitad del siglo diecinueve . Sin embargo,fue uno delos primerosautoresextranje-
ros ensertraducidoal turcoconrasgoscoloquialesentítuloscomoUna de/leultimeseredi Can-
nava/e(1873), Liar Toderabrontalan (1874)e 1 n¡tstegIri (1875),entreotros’t Luegohay un gran
saltohastalosañoscuarentadeiyresentesiglo,al no conservarsemásnoticias sobrela pre-
senciagoldonianaen aquelpaís . Hastalo que sesabese representóLo locondiena(1941)en
unaversiónde N. FI. Sinagoglu.Luegosehicieron 11 kg/anda(1942)y Le donnecunase(11944)
de5. Moray, 11 servitanedi duepadroní(1943)deM. Ertugrulquesignificó un granéxito depú-
blico y crítica, La battegadel ca? (1945)de autoranónimo,1 pettego/ezzidel/edanne (1946)de
A. Descuffi,denuevo11 buigiardo (1949)de T. Levendogluy, por último, 11 vetítaglia (1955)de
V. R. Zobu. Muchosde estostítulos sebasanen textosquesehabíanpublicadoenesosmis-
¡nosaños,por lo queel propioMinisterio deInstrucciónPúblicacoordinóun proyectodepu-
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blicacióncon nueveobrasmásconocidasdel autor italiano (1940-1953).Los títulos escogidos
paraestacolecciónen turco fueron:La battegadel cafRe deE. Sungar,1/ ¿mg/ardodeT. Leven-
doglu, Lafamiglia del/’antiquaria, Le snzan/eperla vil/eggiatura, Le ovventzíredella vi/leggiaturae
1/ ritomnodel/a vil/eggiatura deA. Sinagoglu,1/ servitaredi duepat/monide N. FI. Sinagogluy La
vedavaspinitasae 1 rusteghide5. Sinanoglu.Pocomásse sabeal respectodel actualestadode
la presenciagoldonianaen el teatroturco actual.

Comoseha visto,en algunosde los casosaquíincluidosla presenciadel teatroextranjero,
aquíejemplificadaen el goldoniano,fue bastantedeterminantey en otros no. Porejemplo,en
Alemania,los teóricosy hombresde teatro,supieronaprovecharal máximola produccióngol-
donianaparaemplearlaensupropiobeneficioen el teatrocantadoy declamado.En cambio,en
Francia apenasse comprendióla propuestadel autor, salvopara deleiteestéticode unade-
cadentecorte,unaincipiendeburguesíay un reducidogrupodeintelectuales.Mientrasqueen
Portugaly Españala participaciónprácticaalcanzóunaposiciónalgo másdestacadaenel de-
sarrolloy organizacióndel nuevoteatrocantadoy declamadodeestasnaciones.

El autordemostróconsuenormeintuición y buenjuicio sercapazdellevaracabounase-
rie decambiosen la formahabitualde hacerteatro,manteniendoalgunosde los elementos
tradicionalesdel teatroenItalia. Comohombrede teatrocomprendióqueel teatroensupa-
is necesitabadeun buennúmerode obrasparallenarlosescenariosconnuevostemasy per-
sonajes;sóloasípodíaencauzar,deformagradual,la reformailustrada.Lejosdeceñirseaun
programaexclusivamenteteórico, lo pusoen prácticay alcanzóalgunasresultadosimpor-
tantes.Estaactitud,tansencillaporotra parte,fuela quela mayoría1delos teóricosenel con-
tinenteno supoaplicar asusmuchase inviablesideasinnovadoras‘t

El poetasehacepopular, se haceeuropeo

Goldoni,convertidoen un hombrepopular,logró unabuenaaceptaciónen losteatrosde
Italia entrelosañoscuarentay sesentadel siglo dieciocho.Deestaformase fue dandoa co-
noceren losescenarioslíricos de Europa,lo queabrióel caminoy facilitó considerablemen-
te, enunasegundaetapa,la difusión desuscoleccionesde comedias,asícomo de las edicio-
nessueltas.Las recopilacionesitalianas,tanto lasrevisadaspor el autorcomo laspiratas,lle-
garonen el momentojusto a distintosfocosculturalesdel continente.En cambio,las traduc-
cionesfueron apareciendoenfechasmuy distintas,segúnel caso,enlos últimosañosdel si-
glo dieciochoy los primerosdel diecinueve.

La críticaliteraria, culturaly socialvio enGoldoniun paradigmadelos idealesburgueses
quedebíafomentarla ilustración.En estaideacoincidieron,al referirseal fenómenodel tea-
tro goldonianoen Europa,StendhalenFrancia,A. G. Fredroen Polonia,Ch. E Molbech en
Dinamarca,E. Frida en Bohemia,A. Ostrovskien Rusia,Nicolayen Alemania,P. Napoli-Sig-
norelli enItalia o L. FernándezdeMoratínenEspaña’.Mientras,semanteníanaúnenloses-
cenariosobrascomoLe baurr¡t b/enfaisant,La /acandiena,1/ ventaglioy algunaotra versiónmás
o menosretocadadesuscomedias.

El lanzamientode Goldoni enlos teatrosde Italia y del extranjerofue primerocomoau-
tor de libretos de dramasconmúsica.Muchosde susintermediosy dramasfueron llevados
de unaa otrapartepor las compañíasde óperadeCasanova,Bastona,Darbes,y conellosse
conquistaronplazastanimportantescomo Viena, Dresdey Varsovia,dondeseconsumieron
enbuennúmeroy seconvirtieronenunaauténticatradiciónmusicalqueperdurahastanues-
tros días.En casi todoslos países,en el mismoperiodo,se oyerontítulos como: 1/ mondode//a
/ítno,Le pescotrici,Lafinta semplice,L’Arcadia in Brenta,L’anzar contad/noo La nitomnatadi Londra.
Losescenariosde SanPetersburgo,Bruselas,Dresde,Londres,Estocolmo,Lisboa,Prusia,Ná-
poleso Madrid formaronpartede unaredquelas compañíasrecorríandurantetodoel año.

La difusión, y con ella el éxito, asícomo el rechazoy críticadel teatrocantadode Golda-
ni sedebióen granmedidaa unnúmeroindeterminadodeadaptadoresy traductoresdesus
textosa cadaunadeias lenguascultas.Tambiénunabuenapartedela aceptaciónsedebió a
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las partiturasqueacompañabansuslibretos, a los músicosque las interpretaban,a las can-
tantesqueloscantabany a los empresariosquelas producían.

Es sumamentesignificativo descubrirqueentrelas muchastraduccionesquesehicieron
y existendelas obrasdeGoldoni, enel siglo dieciochola parcelaespañolafueunadelasmás
importantes,despuésde la alemana,querepresentóun casorealmenteexcepcional’.Los dos
casospeninsulares,el españoly el portugués,permitensercomparadasentresí, puesfueron
engeneralmásricos en propuestasy ejemplosqueel inglés,francéso griego.

Pero tambiénes importantecomentarque a vecesel autor fue vistay valoradacomo un
continuadorde la comediaitaliana antigua,y otras vecesfue consideradotm auténticore-
formador ilustradodel teatro. Estoexplicaquepor un lado en Franciasehicierantantasre-
duccionescon músicade sustextoso queen Alemaniase representaranmuchasde susco-
mediascomomodelode teatromoderno.

Tambiénel pocorelieveque sedio al hechoen le época,desdela perspectivahistóricaa
filológica, limitó en excesola visión del asuntoteatrala travésde los años,puesel prejuicio
existentehaciael conjunto de las versionesy adaptacionesde estosaños ha predominado
hastael presente.Es cierto quesonmuchaslas obrasdeescasacalidadliteraria, aunqueave-
ceséstasno carecende algún valor teatral.Sólo muy recientementeseha comenzadoa ver
estasadaptacionescomo fiel reflejo del éxito dedifusión, independientedelos defectospro-
pias delasmismas,y a distinguirun periodode evolucióndela vertientemásteatraldel fe-
nómenoen tomoa las obrasde Goldoni.

PeromientrasenParís setransformabanobrasde la calidadde La daiwadi garbo, 11 podre
difamig/io, 11 títtone o La donnadi testodebo/e,enMadrid serepetíanalgunasdeestostítulosse-
cundarios,junto a curiosasrecreacionesdeotros más importantes:Lo vedovasca/tno, GV/nno-
momati,Lafinta amnía/ata,Lafamiglia dell’antiquania, II bítg/ardo,Lo Poníelo y La bottegodel cafRe.
Y aunqueenespañolnuncaseadaptarano tradujeronobrascoma¡ rusteghi,Uno de//eultime
senedi Camnovale,Le smaniedel/a vil/eggiatunao II ventog/ia -no como supondríanalgunospor-
que estuvieranen dialectoveneciano-,en cambiasí se adaptóLo caso novo o 1 pettega/ezzi
del/e danne,convertidasen auténticossainetes,y se tradujo Siam Taderobrantalan.

Otro tantosepuedeargumentarenel casodeLe boítrmubienfoisant,el último granéxito del
autorvenecianoy un homenajea Moliére, quealcanzógranpopularidadcomo intermedio
musicalenfrancésen 1790.En FranciaGoldonino sólofue obligadoaconvertirseenel autor
de guionesdecomediadel arte,algo quenuncaquisoserenItalia, sinoqueunacríticapaca-
ta y cortade miras se regodeóen la graciafácil del escritor,restándolecualquierotro valor
escénico.En cambio,en Españasumagisterioentradiscretamenteconbuen pie y seaplica
conla máxima sencillezposible.

En todaspartesse intentósiempredestacarlos elementospertenecientesal teatro tradi-
cional en detrimentode losnuevosvaloresdela comedianeoclásica.De estaforma seexa-
gerabala ya tardíay diluidapresenciabarracaenlos textosgoldonianos;sin embargo,este
espíritu rondabaenlas cabezasde quienessededicarona llevar a escenasusmejorestítulos
(La /ocandiera,1/ servitoredi díte padrani, La vedavascaltna).

A medidaqueavanzabael siglodiecinuevela presenciadelas obrasdeGoldoni seibaha-
ciendomásescasaen los escenariosespañoles,quedandosólo como referencialiteraria. No
ocurrió lo mismo en Alemaniao Francia,dondeel autorpasóa convertirsecon el pasodel
tiempoen un clásicoy se incorporóal repertoriodel teatronacional,a al menospasóa for-
mar partedela nóminade autoreseditadosparadisfrutedel lectorculto.Los ejemplosenes-
pañol no faltan, perosedanenmenormedida.

La produccióngoldonianamarca,enmásde un caso,partedel desarrollodel futuro tea-
tro nacionalde los paíseseuropeos.En el casoespañolse sabequeFernándezde Moratín le
tuvopresenteal elaborarsuscomedias,asícomoTomásdeIriarte o FranciscoComella,entre
otros,conocíansusobras.El autorsiguió siendoun modelode crítica social.Perono eshas-
ta la segundamitad de siglo diecinuevequeEuropavuelvea descubrirla “belleza” y “reali-
dad” contenidasen las comediasdel veneciano,tanto por partedel mundodel espectáculo
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como dela universidad;las compañíasde artistasfamosos,por unaparte,y lostrabajosde
importantesestudiosas,por la otra, completanun cuadrobastantefavorable -. Tambiénlos
congresoscelebradosen Veneciaen 1907y 1957, respectivamente,fuerandeterminantespa-

‘‘4
rael desarrollode la críticaehistoriografíagoldonianaen Occidente

En 1990 secreó la asociaciónGaldonieuropea,comité internacionalcompuestopor miem-
brosdel mundouniversitario,literarioy teatralenFranciae Italia paraorganizarlascelebra-
cionesdel centenariodela muertedel autor(Galdoni 1993)”’. El proyectoincluyó programas
de publicación, exposiciones,encuentros,coloquios, talleres,retransmisionesradiofónicas,
proyeccionesde vídeos y películas,representaciones,etc. Las actividadesque se desarro-
llaron entoncesen tomo a Go/doníe¡trapeo,convocarana goldonistasde distintaspartesdel
mundoenlos auditoriosy teatrosde Florencia,Luxemburgo,Lyon, Marsella,Milán, Mont-
pellier, Nápoles,París,Pisa, Romay Venecia.Peroel precedenteobligado del éxito y la di-
vulgación de la produccióngoldonianahay quebuscarloen el trabajode másde cuarenta
añosdeGiorgio Strehler1tt

En España,apesardeno contribuirconningúnespectáculoa la celebracióninternacional,
serealizaronalgunaspequeñasperoimportantesaportacionesbibliográficasy teatralesen el
ámbitonacionalquesedetallanen la sextay última etapa(1993-1997)del capítulodedicado
a la “Revisión delos estudiosde teatrode Goldonien España(1771-1996)”:el mundouni-
versitarioespañolestuvorepresentadodeforma destacadapor las profesoresÁngel Chicla-
na,JorgeUrrutia y Luigia Perotto;el primeropreparóla traducciónde1/teatro conUco,el se-
gundola deDon Giovanniy la tercerala de 11 campiello,La cosanava, Una delle ultimesenedi can-
novo/e, Le sníaniepen la vi/leggitura, Le avventune della villeggiatunae 1/ nitanna de/la vi/leggiatuno;
todasfueron publicadaspor la Asociaciónde Directoresde EscenadeEspaña(1993).

En cambio,el mundodel teatroha mantenidoconstantesu interésen las obrasdel autor,
y aunqueahoraseamenosfrecuenteen losescenariosdel país,si secomparacon el siglodie-
ciocho,hanganadoen calidadinterpretativaal seguirel renacimientode esteautoren las
teatrositalianos.

Europacompray vende

Nuestroescritorrepresentóparala realeza,la noblezay la burguesíaun desarrollodela li-

teraturateatral(cantaday declamada)que acabóconvirtiéndoseen una importantesolución
parala reformailustradaentodoel continenteeuropeo.Fue unode losprimerosautoresque
despuésdel granéxito dedossiglosdel teatroitalianode actorseimpusocomocontinuadory
luego como reformadordel teatromodernode autor.Dentrodel marcaculturalitaliano y eu-
ropeosu reformay susobrasfueron un instrumentoexportable,de compray venta, queno
siempreseinterpretóalpie dela letra, sinocon la debidalibertadquedeseabaGoldoni.

Estascircunstanciasdiluyeronengranmedidala fuerzarenovadorae influenciaen otros
autoresy actoresdela época,comoocurrióenInglaterray Francia,peroalmismo tiempoper-
mitió aplicarsusprincipios conla libertadnecesariaencadacasos.En cambio,algunosauto-
res pronto descubrieronsusvaloresy se apresurarona aprovecharlos,según suspropias
perspectivaso las desusespectadores.Entretodosdestacanlas alemanes,austriacos,griegos
y rusos,queen el fondo necesitabande nuevosmodelospara elaborarsupropio teatrona-
cional.Los portuguesesy españoles,recogierona sumodolas enseñanzasdentrodeun pa-
noramaqueno apastópor unareformapráctica;estosin olvidar susrespectivastradiciones.

Todo lo hastaaquíexpuestoen la revisióndelas dieciochocasosdemuestraqueGoldoni
fue el autorquemejorplasmólos principios teóricosde ilustradoscomo Diderot, Lessingy
FernándezdeMoratín,por ejemplo,y quien dio vida a todoun programateatralquefuncio-
néenla prácticademuydistintospaises.No enbaldemásdeun monarcao empresariopen-
só encontratarleparasuteatroy muchosseguidoresseconformaroncon estudiarsusobras
pararecrearíaso adaptarlasa los gustosde lasdistintasnaciones.
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Notas

1VéaseApéndice 1, documento 1: “Las doscientascincuentay acho obras de Coldoni en orden cronológicoy sus
traducciones o adaptacionesen español’.2 Se puededecir que ningún autor del teatro italiano anterior a Goldoní: Niccoló Machiavellí <1469-1527),Ludo-
vico Ariosto (1474-1533),Gianbattista Guarini (1538-1612)o ‘lorquato Tasso; (1344-1595),contemporánea:Apas-talo Zeno (1668-1750),Scippione Maffei (1675-1755),Ciovanni Granelli (1703-1770>,Carlo Gozzi, o posterior: vit-tarjo Alfieri (1749-1803),VincenzoMontí (1754-1828)o Giovanni Battista Niccallini (1782-1861),alcanzó el gra-do de difusión del veneciano,Y esque el teatro goldaniano recorrió, dentro del sistema teatral existenteenton-ces,las plazasmásdistantesdel territorio europea,desdeSan Petersburgoa Landres y de Estocolmoa Cádiz, enun momento en que el teatro italiana estabade moda y seimponía con gran facilidad.
~¿Quédirá usted de un hombre que escribetanta? Me dirá que escriba menosy que escriba mejor. Pera en Ita-lia quien escribepoco, comepoco” (“AII’Abete Giovanní Lami”, Tulte le apere, XIV, p. 201).

‘~ Gozzi, V, 1934, pp. 37-38.
~AlrespectocamentóCarlo Gozzi en sus Meinonie inuti/i:
1/signarGvldani, che vItre afl’essereun diluvio d’vpere seheniche,avenoanche ¡o carpo non so que! diuretico per comporrede’ poeníetri, de/le canzani...
“El señor Goldoni, que ademásde serun diluvio de obras escénicas,tenía también en el cuerpo no séqué diu-rético para componerunos poemitas,canciones...” (Cozzi,1,34, p. 209).6 Véase“El libro goldaniano y su difusión”, en “Estado de la cuestión”,
~Gorzíque nunca demostró apreciar mucho a Goidani, comentóque:
Ag/i occl,i nUeZ appanz’e setnpre un uonha nato catl’istinía da poter Jane delle altime con~medie ma,Josse/a poca co/tuno, IIpocodiscemnhnento, la neceesítáitt cuí era d’appagare la nazianeper sostenerede’ poz’eni coto/coita!¡cuí da’ qua/i era agníanno una infinitá dopere novz’e teatra/i per sostenersi.
“A mis ojos aparecíasiempre como un hombre nacido can el instinto para poder hacer excelentescomedias,pero, quizás por su poca cultura, el poco discernimiento, la necesidadde satisfacer la nación para sosteneralas pobres cómicositalianos, a los que daba cada año una infinidad de obras teatrales nuevaspara sostenerse”(Cazzi, 1,34, 1934,p. 206).
Sastennie provai cite, passataegíl da! sc/íicclíerarede’ saggetti in abrazzo per la sussisten zade/lantica cornmedia italianaalía spravvedoto, che pai s’é indatía a adiare ea persegít¡tare da padre scanascenteetiranna, flan cízevofalta che parre indialogo, can qua/che maggiar rego/anitá efilatura, de’ svggetti scvrdati dell’ante contica a//’itnpravvisv e con que//a grassa-tana dicil ura... cheglíchian¡az’a nifarnía.
“Sostuve y probé que, acabandoél de borronear de mala forma los argumentasen esbozospara la subsistenciade la antigua comediaitaliana, comenzóluego a odiarla ya perseguiría comopadre desconocidoy tirano, pueslo que había hechono era sino poner en diálogo, con alguna mayor regularidad e hiladura, los argumentosol-vidados pare1arte cómico de la improvisación y con la grosera leyenda...que él llamaba reforma” (Ibidem, PP.212-213).8 “La cantidad de las representacionesy elnúmero de las ediciones,y las traduccionesde mochasen francés, en
inglés, y en alemán, me dan ánimos para creer haber hecho algunacosaaceptable” (“Aglí umanissirao signanassociatialía presente edizione fiorentina”, Tutte le apere,XIV, p. 465.
~Algunosde los teóricos españolesmás importantes fueron: [.deLuzán (Poética, o reglasde la poesíaen general y desus principales especies.Zaragoza: Revilla, 1737; corregiday aumentada en dos tamospor el autor, Madrid: Impren-ta de Antonio de Sancha,1789),J. de Mumuzábal (Compendiode Rethórica/atino y castellana.Madrid: M. Martin, 1781),1 Barberá y Sánchez(Reglasordinarias de Retórica. Valencia: FranciscoBurguete, 1781),]. F. Plano (Arte poética. Ma-drid, 1784), M. Madramant y Calatayud (Tratado de la alocución.Valencia: Orga. 1795) y E Enciso (Ensaya de un poe-inc de la poesía.Madrid: Imprenta de JoséLópez, 1799). Y entrelosextranjeros destacan:Ch. Batteux (Príncipesde laliterato re, 1-V. Paris, 1764)y H. Blair (Lectures vn rethoric aud be/les /ettres, 1-11. Londres: W. Strahan, 1783).10 Pero no siemprefueron los autoreso traductores quienessededicaron a escribir obras originaleso a verter las
extranjeras; también hubo los llamados rimadores; de estoscorruptores de las leyes poéticas,del lenguaje y dela moral habla un autor anónimo en uno de los discursosde El censarde 1781: “La maldita sectade los Rimado-res, o Versificadorespuras, tan extendida por nuestra desgraciay para deshonor de nuestra Nación en estosin-felices tiempos. Sabéiscon quánto dolor ha visto esta ilustre madre de los verdaderos Poetasseparadosde sugremio no sólola multitud de losnecios,sino también algunosPoetasde un talento particular y apreciablequemiserablementehan apostatadode ella, seducidos,o por mejor decir, arrastrados por la multitud de estosmal-ditas sequacesde nuestrosmortales enemigosLA IGNORANCIA, EL MAL GUSTO, EL INTERÉS PECUNIA-RIO, la yana y ridícula OBSTENTACIÓN DE INGENIOS” (El cciisar, obra periódica, 11, XXXII, 1781,p. 494). Y elmismoautor, refiriéndoseal teatro, añade: “Aquellos templosconsagradasal buengusto, al lucimiento de los in-genios,al honestodescansoy diversión y que pudieron, tal vez,ser una escuelade costumbres.En aquellostem-píos dedicadosa las Musas y consagradoshoy a las diablas del infierno verdadero; pues que por culpa de estossectarios,nuestrosenemigos,sonhoy unas escuelasde infamias” (lbidem, p. 497).

11 Para estetema sehan empleadodatos del artículo de Gentile (1940, p. 10-li). Un aspectointeresantepero queaquí no setacará esel de las correspondenciaentre los hombres cultos e ilustrados de cada uno de estospaísesy Galdoni. Hasta lo que sesabe,en el casoespañol no existe ningún ejemplo. Tan sólo sepuedesuponer que
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hombrescomoGasparMelchordeJovellanos,Nicolás o LeandroFernándezdeMoratín, entrelos conocidas,y
Antonio Bazo,JosédeConchao Luis Moncín,entrelosdesconocidos,habríanpodidocontemplarla posibilidad
deescribirlealgunavez.Nadaseconoceal respecto.

12 TantoLoigi Riccoboni(1674-1753>comosu mujer, Elena(1686-1771),trabajaroncomoactores,peroal abandonar
estaprofesióncultivaronla literatura;él escribióvariasobrasdeteatro:Les cooiédiensesclares(1726), Lesa,nuse-
mentsñ la toada(1732) oadaptótextosdeotros autores:Lescaqoets(1761),Les antantedevillage (1764)y Le préten-
do (1769).Su abramásimportantesfue L’art do théátre(1750>. Ella tambiénescribió teatro:Le naufragey AfiJa/lp,
roi deGranada,y cultivó la crítica literariay la narrativa:Recuei/depibeesel d’histoire (1783).

13 Riccobonihizotodo lo posibleparaadaptarsu compañíaalgustade la naciónfrancesa,puessabiaqueafinales
delsigloanteriorla última compañíaitalianadel1-Lite! deRvurgognehabíasido expulsadaen1697,asíqueen 1718
preparódistintostextosen francés;en1719 representóalgunasparodiasde estilo francés;en 1721 incluyó cua-
tro actoresfrancesesy hastaconvencióal comediógrafofrancésPierreCaríetdeChamblaindeMarivaux(1688-
1763)para le escribieranuevostextos.

14 Huboun breveparéntesis,másomenosentre1728 y 1831,enquela compañíadeRiccaboniseausentédeParis
y setrasladóaMantua,peroal final volvió al serviciodel rey.

15 GiovanniBattistaPergolesi(1710-1736).Compositordefamainternacional.Su producciónmúsica! fue muy re-
ducida,perodeterminanteparaelmundodelteatro;su catálogoincluyesólodosóperasserias(Adrianaiii Siria,
L’Oliinpiade), dascomediasconmúsica(Lo frate ‘nnan,orato,1/ Flaminio) y dasintermedios(La serpapadrona, Li-
viefla eTroco/lo). Cultivó la músicareligiosa(Sa/teRegína,StabatMater),decámarae instrumental.

16 Enrealidadel intermezzase habíaestrenadoen Parísen 1746,perofue en la reposiciónde 1752 quelos ilustra-
dosfrancesesapreciaronlos valoresde la obra.

17 Los reformadoresfrancesespedíancambiosenel estilo: la nuevaóperacómicaitaliana,de corteclásico,seen-
¡rentabaa la antiguatragediafrancesadelíneabarroca(y Smith, 1981, Pp. 118-120).

18 Atti del conr’egnvdel bicentenario,1995, pp. 221-225.
19 Sipario,1993 y Rez’uede lii erature con,parée, 1993, respectivamente.

20 La cultura americanae l’lta/ia, 1938.

21 Ridotto, septiembre-noviembre,1961 y Ron,a,1927-1932,respectivamente.

22 Revoede littératnrecon~parée,1962.

23 Giarnale siorica del/a letíeratura italiana, 1942.

24 Rivistad’Italia, 1928.

25 Da CostaMiranda, J. Estudesitalianos en~ Portugal, 1974;Revistadehistoria literaria de Partuga!, 1974; Riz’ista italia-
na di draminaturgia1977, 1980.

26 Studigoldvniani,1973.

27 ~, fortunadi Carla Gvldoniea/tri saggigaldoniani, 1965.

28 Al citar lasobrasdeGoldoni,se indicaráprimeroel titula original y entreparéntesis,cuandoseconozca,el de

la adaptacióno traduccióny el añoderepresentaciónopublicacióndeestaúltima.
29 Cotthold EphraimLessing(1729-1751>.Autor y teóricode teatro.Es consideradael principal idealistay refor-

madordel teatro alemán.Tradujo las textosteóricosde IR. deSaínt-Albine,Gonu5dien (1747), comoAu:ung aus
den “Sohauspieler” (1754)y deL. RiccoboniArt do théátre(1750)quesepublicó camaBeitrégezurHistaire und Aof-
nahn:edesThratres(sa.>.Escribiódosobrastempranasconlasquelogróciertoprogresoenel procesodemoder-
nizaciónensu país:El joz’e;z estudiante(1748)y MiseSara5am pean(1755).Perofue conMinnavon Barnhelm (1767>
quecansolidóla comediasentimentaly canEmilia Galatti (1772)el dramasentimentalenalemán.En su famosa
DramaturgiadeHamburgo(1769> mostróun especialinteréspor el teatro inglésy un clarorechazópor los neo-
clásicasfrancesesde la época.Ademásla abraespartedeun trabajopragramáticocomoasesorteatraldeHam-
burgo.No setratabadeunasencillaaónicade lastemporadas(1767-1768),sino de unaseriedeestudiosdeti-
po didácticoy deformaciónenlos quepasabarevistaa la producciónteatralde los distintospaíses.Figuranen
el texto variasmencionessobrepequeñosdetallesdealgunasobrasdeGoldani: La locandiera,Li bottegadelca/fe,
La scoz:rsa(Omaínmnaforgia,VI, XII, CI-CIM 1767,cit. Maddalena,1906,Pp.204,211>.

30 Maddalena,1906,Pp.202-211.
31 Se representaronentosteatrosdeHamburgoy Annover.
32 Maddalena,1906, pp. 194-199.

~ JustusHenrichSaaI (?- ?). La colecciónquepreparóconlascomedíasdeGoldoni tuvo oncevolúmenesy utili-
zó lasmismasilustracionesquesehabíanrealizadoparala edicióndePasqualien Veneciaentre1761 y 1778.Hay
erroresdecomprensióndetexto y avecesfaltaunamayorvitalidaddel lenguaje,parloqueel diálogoseresiente
endeterminadospasajes.PeroSaalprocurórealizarun trabajoglobal y uniforme: textoscompletossin altera-
cionesinnecesariasy máximafidelidad consusfuentes.

~ Elwert,II, 1960,p. 261.
DesHerris Carl ColdaniSdn,íntliclzeLustepiele.Leipzig: Breitkapf, 1774-1777(cit. Maddalena,1906,p. 214).

36 El trabajodeSaaldestacaengeneralparíabuenautilizaciónde la carpinteriateatraloriginaly paríariquezade
soluciones-algaquehubieraalegradoespecialmenteaGaldoni-,relegandoaun segundoplanotoda intención
literaria.

~ JohannChristophGottsched(1700-1766>Escritoralemán.Fue profesorenla UniversidaddeLeipzig,desdecu-
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ya cátedrasededicó alestudiodel teatroen lenguaalemana.Dirigió variaspublicacionesperiódicasen las que
publicósusnuevasideassobrela titerarurateatral:fler Biedennaun(1726>,Beitrágezurcritisc/¿enHistorie derdeute-
citen Spraclze,Paecieund Beredsamkeit(1732-1744).Tambiénescribió dasobrasimportantesparala difusión de la
estéticaneoclásica:VersucáeinercritisclzenDitchtkunstzardie Deutechen(1730)y Der eterbendeCato (1732). Prota-
gonizóconsus obrasunaauténticareforma contrael gustobarrocodominanteensu paíscon lo quelogró irn-
ponerla geometríade lasreglasneoclásicas.

38 Existenotrosmuchoscasos,peraenlamayoríasedesconocenlasobrasadaptadasal alemán;por ejemplo,elpre-
ceptorJohannesNicolas Mainhard(1727-1796)editóvarias antologíasliterariasy una Gazzetadi Weimar(1774),
en laquepublicó variosensayossobreDante,Genovesí,Goldoni, Machiavelli, Tasso,entreotros. Tambiéntra-
dujo algunasobrasdeteatro,entreellascomediasgoldanianas.

39 JohannWolfgangGoethe(1749-1832).EscritorComoautordeteatroescribióvariospequeñosdramas:Goetzvon
Berlichinsen(1773>. Gesclnoisler(1776), Lila (1777> y Tríomph der En~pfindsa~,,keit(1778>;todosellos fueronestrena-
daspor gruposdeactoresaficionados.Al añosiguienteconcluyósuobra másimportanteparael teatro: Iphige-
ide au,fTauris (1779>.A partir de1791 dirigió el Hofíheateren Weimar,con lascolaboracióndeSchiller,dondeen-
sayócon las mejoresobrasdel nuevateatrofrancése italiano, hastalograr una institutciónmodélicaen la épo-
ca. Viajé repetidasvecesa Italia, mostrandoespecialinteréspor temasy personajesdeaquelpaís.

40 Sobreel casoalemáncomentéCarloCozziensusMenzorie inutili: 1 progettanfi si valeerodella circoetanza,ecl pro-
dusserofrettalositradotte iii Tedescomo/teopereteatraíZ Franceei, tnglesi,e Italiane. Parecchiedi quelledel SignareGol-
danifurono tradotte,esposte,edapplaudite.
“Los proyectistassevalieronde lascircunstanciasy produjeronrápidamente-traducidasal alemán-muchasco-
mediasteatralesfrancesas,inglesase italianas.Muchasdeellas-del SeñorColdoní-fueron traducidas,mostra-
dasy aplaudidas”(Gozzi, ‘4 1834, pp. 18-19).

41 El efectoquepuedeproducir la lecturadeestascomediasesdistinto a todalo demásqueseconoceen la misma
lengua;resultanelegantesy próximasa laatmósferaoriginaldel autor,aunquelastextosoriginalesestánenpro-
Sa. Enesteaspectoel casoalemáncoincideconel español,sólo quela forma poéticafue muchomásfrecuenteen
el siglo dieciochoespañol.Enel siglo veinteenEspañanadieseha atrevidoa verterenversoningunacomedia
enprosani a escogeralgunasde las obrasescritasenversopararepresentarlaen los escenariosdel paísen los
últimos cien añas.

42 La lista secampletaconLe baruife chivzzotte,Li battegadelcaffe,II bugiardo,1/turberabenefica, La /acandierae lIten-
1 aglio, petasedesconocenmásdatasdeestasnuevaspublicaciones.

‘~ Elwert, II, 1960, Pp.260, 271-276.
~ Rohlfs. Galdvni ¡md d¿e italianischeRamódie,1943;Vossler. Carlo Cali/viii. Geetorbenasir 6. Februar 1793. fler Mann

unddas Werk.1943.

La trílogia della zilleggiatura, comobienindicacomprendelos trestítulos dedicadosal veraneo:Le srnanueper la
z’i/leggiatura, Le avz’enturedella vil/eggiatora.II ritorna de/la z’illeggiatura.

46 Hólse, 1993,pp. 223-225.

‘~~‘ Véase,paramásdatos,los distintosapartadosde la revisióndedicadosa estaspaíses.

~ Grimme,II, 1960, pp. 291-296.

~ Philíp Hafner (1731-1764).Autor deteatroaustriaco.Cultivó el teatrocómico y el degranespectáculo,en los que
dejódemostradasu inventivay singularingenioenabrascomo: Megéra,diefurechterlicheHexeader das bezauber-
teSc/JosedesMeran von Eihorn y Die borger/icheDame,ader dieAosschu’4Iúng¿irles EI,eweibesini Hanswurst¡mdCo-
loenbino. Posteriormentesuscomediassetransformaronenobrasmusicalesqueobtuvierongranéxitoen lases-
cenarios.EnVienasepublicó unacolecciónconvariostextos suyas:Scherzunó Ernst br Lieclein (1770).

sO La obra no apareciópublicadahasta1812.
~ Smith, 1981, pp. 153-168;Callaratí,1984, pp. 154-156.

52 Ibidem, p. 292.

~ Otras títulos que tambiense representaronen Viena enalemánfueron: 1 cloegen,ellivenezianie 1/teatro conUco
(1751)de autoranónimo; La puía anoratay La buanamoglie(1752)deDe Fraine;L’oonro prudente(1752),La donen
digarba (1753),L’adulatare (1753),Lifamig/ia dell’antiquaria (1754)deSalazare1/feudatario(1754)deHeobel(Les-
sing. Werke.Berlin: Hemple.XX, 1, pp. 4848,cit. Maddalena,1906, p. 195).

~ I-Iay noticiasqueapuntana queen los añossesentatambiénsepublicaronenalemánlos textosdeL’avz’vcatave-
neziano,Li donnadi garbo el! cava/ieree la dama,perono sehanencontradamásdatosal respecto.
TambiénsesabequeaparecieronimpresasenalemánSior Toderabrantolon (1776), II bugiardo (1781),11 servitoredi
duepadrvni (1788)y Tarquata Tasso(1790).

56 Max Reinhardt(1873-1943>.Actor y directordeescenay teatroaustriaco.Comaactortrabajéfundamentalmenteen

Viena y Salzburgo.Encambiosu carreracomodirectordeescenay teatrocomenzóenBerlin enel KleinesTheate-
re,, 1902. Esemismoañopasóa dirigir el NeuesTheatery en1905 el DeutschesTheater.Se le consideróun verda-
deromagode la escenaquesupocombinare1artemodernocon lasnecesidadesdel teatro.Trabajócangran interés
el teatroclásicoeuropeo.Dasdesus mejorestrabajosfueronSa/varédeO. Wildey ¡Caba/e zmdLeidedeE Schiller.

~7 Véase,parauna amplia lista demontajesde Strehlery el Piccolo Teatrodi Milano la natanúmero116 deeste
apartada.

58 Nuffel, II, 1960, pp.419446.

~ Ooncev,II, 1960, pp. 253-258;Tomov,II, 1960, pp. 409-417.
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60 Cale,11, 1960, pp. 247-252.

61 Idibem,p. 248.

62 Mangini, 11, 1960, pp. 311-314.

63 La versiónsebasaenunatraduccióngriegaanterior.

~ Mangini, II, 1960, pp. 298-305.
65 La selecciónsecompletacon:Tasso,L’A~ninta; Metastasia,Artacerse;N4affei. Merope;Alfieri. Saul.
66 Howellsescribiódespuésairasdasimportantesobras:Venetianlije (Leipzig, 1883)y Mp /iterary passions(Nueva

York, 1895).
67 Manginí, 11, 1960,p. 302.
68 Antonio FrancescaRiccabani,hija deLuigi y Elena,escribióvariasobrasdeteatrodeescasaéxito: Les canrédiens

esc/aves(1726), Lesamusen¡entsá /a made(1732), las dasen colaboraciónconPietraFrancescaBiancolellí, y adap-
té títulos comoLescaquets(1761),Les amantsdevil/age (1764) y Le préte’rdrí (1769).

69 “Extrait deL’amaur paternel”, TuCte leopere, VIII, PP. 1280-1296.

70 Algunosdeestastítulosfueran:Pamelamaritata, (La fil/e nrari?e, 1779),Li donnadi garbo (La docteintrZgante,o,, Li
¡¿monteaccarteetde fian sena,1783),Igemnelli veneziani(Lestrais juníeauxvénitiena,1792),Li domina di testodebale,1/ tu-
tare, 1 ,nalcontenti,Li guerra y Rina/dadi Monta/bono.TambiénseconocenlasversionesdeM. de la Grangede II
hilare (sa.>,deBenoist Laz’rocato z’eneziano(Le triomphede la probilé, 1763)y deE. Royerde II sen’itoredi cUre ya-
droni (Le z’alet ti deuxwaltres. 1801),conmúsicadeF. Devienne.Mástardíasfueran lasadaptacionesanónimasde
Le bourru bienfaisant(1790),convertidaenunaespeciede intermedioconmúsica,de 1/ serz’itoredi dicepadroni (Le
valetri deuxnrafr res,1801)y deLa locandiera (L’lróte/lerZedeSorzano,1802). De C. FlinsesLa locandiera (La jeunehó-
tesse,1791)y deNyon La guerra (Li guerreel lo paix, 1807),concancionesdeChazet.

71 Sóloen1993, añode la celebracióndel bicentenariode la muertedel autor, serealizaranmásdeveinteespectá-
culosdeabrasdeteatro (declamadaso cantadas)endistintasciudadesfrancesas.

72 Peternalll,II, 1960,pp. 351-360;Terlingen.II, 1960, Pp. 393-407.

‘3 Fue directordel Teatrode la ÓperaItalianadeAmsterdam.

~4 Al parecerla versiónde 1779pertenecea L. van Ollefen, mientrasquela de1782 es de W. vanOllefen, quees
unaadaptaciónenversode la primera(TerUngen,II, 1960, p. 39~>~

“5 Mercier adaptéel texto original (Tirédíre,fIl. Amsterdam-Paris,1776).
76 Terlingenlochala versiónhacia1800 (11, 1960. p. 402>.

Hastalo quesesabelasdosúnicasabrasgoldanianascuyoargumentotienelugar enaquelpaís(Un curiosa ac-
cidentee 1/ medicov/ondese)nuncafueronrepresentadaso traducidas.

78 Mangini, II, 1960, pp. 313-314.

Por los datosquesetienendel género,título y año(Madama vez:osa.175%, sólo puedetratarsede dasdramas
conmúsica:Amorfa /‘uomacieca (1742)oLa caírtesshía(1743).perono sepuedeconfirmar.Si en realidadfueraun
intermedioestaríanentrelaspasiblesfuentes:La cantatriceo Lo pelarina (1729),Li pícpi//a (1734) y La birba (1735).
Todassecantaranen italianamásamenosabreviadas.

81 Fue a finalesdel siglo diecinuevey comienzosdel veinteque aparecieronenel panoramavariascompañíasita-
lianasconnumerosascomediasdeGaldoniensu repertorio.

82 Véase,paramásinformación. “Goldoni enEspana

83 El texto no seimprimió hasta1775, luegosepublicó dasvecesmás(1777, 1810).

~ Weiss, II, 1960, pp. 447451.
~ Ibídem,p. 447.
86 Sepublicó en la colecciónTire ínasterpiecesoffvreinganíhara.

87 La versiónde Górlitzsepreparóparaelprogramacorrespondientea lasfuncionesqueprotagonizóeseañoEle-
onora DuseenLondres;el texto se publicójunto conCaza//enorusticanadeGiavanniyerga.

88 Otrostítulos publicadosenesosmismoaños,perade los queno setienenmásdatasson:1 duegemelíiveneziani,

La casanava. La z,edvz,asca/Croy La locandíero.
89 Brahmer,II, 1960, pp. 239-246.

~ Moaser,1955.
91 LeanSchiller(1887-1954).Directordeescenapolaco.Se le consideraun creadordel teatromoderno.Desde1924

fuedefensordeun teatrorealista,conel queplasmólasideasdeE. O. CraigenVarsovia.En1930 protagonizóun
escándalocon la Óperade/os Cíes peniqríesdeK. Wail. A partir de 1932 dirigió el Teatrodel AteneodeVarsoviay
el InstitutaEstataldel Teatro.En 1946 pasóa dirigir el TeatrodeLodz y en 1950 el TeatroPolskí deVarsovia.

LeopoldStaff (1878-1957)- Poetalíricopolaco. Su poesíaconceptualgravita,a pesardesu escepticismo,en tornoal
elogio de lavida.Su evoluciónpoéticapartedelsimbolismo,conSueñosdepoder(1901).y de los modelasclásicospa-
ra llegara un lenguajesencilloy claro.TradujoabrasdeDAnnw,zio, Goethe.Goldaní,Manny Nietzsche,entreotros.

92 De estosmismosañosson tambiénlaspublicacionesdeLa bodegade! caifie, La gírernr e Z rusteglri, pero no seco-

nacequiénesfueronsustraductoresal polaco.
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El casoportugués,como severá, resultémuy distinta del alemán,en el que si seconoció un política cultural
determinanteenla selecciónde obrasparael nuevoteatro ilustradode aquellanación. Este,el portugués,se
apraxirnaal fenómenoespañolenla maneradeplantearla utilizacióndel materialteatralextranjeroy en los re-
sultadosobtenidosconsuempleo.

94 Los primerastítulos aparecidos,todos debidosal trabajoanónimodehombresde teatro,fueron: Facíe/a nubile
(A mnais heroicavirtude,auAvirtuosaForne//a,h. 1763),II cava/iereela dama(Coralheiroedammm, 1764),Ladannadigor-
fo (A nrulher degarboore juizia, h. 1769),La vedovasca/Cro(Dama dasencantos,h. 1771),Li dama prudente(A seirlioro
prudente ore O marido cierzo,1774)1/padredi jamiglia (O pai dafamilias, 1775), Lo senoamorosa (A mnu/her ammíarosa,
1778),1/ serr’itaredi duepadroni (O criado dedoresamos,1781>, 1/prodigo(Os successosdofi/ho prodigo, 1783), La be/lo
selvaggia (A bel/a sa/vagení,1784),GI’innamorati (Os namoradoszelosos,1784), Ircana ir lspaan (Ircana em Mispaan,
1786),¡ mercoCanti(O homenvencedor,sa.),II padredifamiglio (O níelbor pai defamnilia,sa.),entremuchasotros.

9~ La primeraversiónsólo seconservamanuscrita,mientrasquelasegunda,basadaenla primera,seimprimióco-
mo O mentirozopor teZma (1773).

96 Peroelteatroilustradodelasdasnacionesno hasidoestudiadodesdeestaperspectiva,menosaúndesdela que
aquínos interesaahora:la presenciagoldoniana.Podríaseresteel temadeun futuro trabajode investigación.

97 Un examenminuciosode lascompañíasdeóperaitalianasqueviajaronparíapenínsulapermitiríadescubrirlos
vínculos culturalesquedebíanexistir entreMadridy Lisboa,parejemplo,y el movimientode lasinfluenciasar-
tísticasde la época,preferentementemusicaly teatral,enlascortesde lasdasnaciones.

98 Mangini, IL 1960,Pp.305-311;Mokulski, fl, 1960, pp. 339-349.

99 Libreta basadoen la comedia1/feudatario(1752).
100 Libreto basadoen la comediaLe bourru bienjaisant(1771)
101 Mangini, 1960, II, p. 306.
102 Boiadjiev, 1957, Pp. 147-149.
103 En 1898 el Teatrode Arte contéconel actorV. E. Meyerholdy a partir de 1914 coneldirector y teóricoC. Sta-

nislavskí;amboslograronimponerun tipo deactuaciónantínaturalista,muy influidos por lasdistintastenden-
cias-en particularsimbolistas-de la época.

104 Boiadjiev, 1957, pp. 147-149.

105Existen numerososartículosdeperiódicosy revistasespecializadasenlos quesecomentabanlasnuevasteorías
del teatroy los montajesque serealizabanenaquellosañoscon textosdeautoresclásicosen la Unión Soviética.

106 Molinari, 1973, pp.41-59.

107 A~, II, 1960, pp. 225-235.
108 La representacióndeLe borrrn¿ bíenfaisantfue anterior,perosedesconocenlos datos.

109 El teatrocantadogoldonianatambiénentrómuytardeenTurquía;sólosesabequehasta1887 no seestrenéuna
versiónlírica basadaenLa vedovascaltra. Esmuy probablequeno avanzaramuchomásenmedio deunacultu-
ra tan distinta.
Enestabreverevisióndelos casosdedivulgacióndeGoldoni enel mundoculturaleuropeo,quedaclaraquelas
coleccionesdeobrasquecircularonenmásdedíezedicionespor todo el continentefueran determinantesen la
popularizacióndel comediógrafoy sustextos.

~ Stendhal,seudónimadeHenryBeyle (1783-1842).Escritory cronistafrancés.En 1814 realizósu primer viaje a
Italia. Es consideradael mássutil de los observadoresde la época.En suslibros pasórevistaa todos los temas
importantede la cultura italiana,entreellos, el teatrolírico y Rossini(Vie deRossimri).

Alexa.ndreGraf Fredro(1793-1876)Autor teatralpolaca.Fueel creadordela comedianacionalpolaca,parlo quese
le conociócomoel ‘Moliére polaco”.Desdesu primeraobraPanGe!gab (1821) inició sufamacomocomediógrafo,fa-
maqueseextendiódurantetodasu vida contítulos comoDamyihuzanj(1825>, 5/rebyponienskie(1833),Zemnsta(1834),
PonBenet(1878),Trzy pa trzy (1877),entreotros.Todassus obrasseeditaronen trecetomosenVarsoviaen1880.

ChristianFrederickMolbech(1821-1888)Critico y poetadanés.Fue bibliotecario realy residióenRoma,donde
fuenombradomiembrodela Academiadelos Arcades.Entre1871 y 1881 fue censordeteatrosenCopenhague.
Escribióalgunosdramas:La noviade! rey de losorrecqes(1845),La montaña de Venus(1845), Dante(1856)y Amnbro-
sius (1878), su mayoréxito teatral.Entre 1851 y 1863 tradujoy publicó La divina comediadeDante. Sustrabajos
decrítica fueronrecopiladosen1873 comoFra Denaidernes¡Car.

Emil Frida, seudónimodeJaroslavVrchlicky (1853-1912)Poetabohemio.A partirde 1875 estudióconespecial
interésla literaturaitaliana.En1885seencargódelacrítica teatralenel periódicoPokrok.Su actividadcomoau-
tor de teatro fue importante,escribió másde treinta títulos, entre los que destacandramascomo Dra/ramiro
(1882), La muertede Odisea(1882),Julián Apóstata(1885), El testigo(1895)o María Ca/derón (1897).Tambiéncultivó
la comediacon lino nocheen KalsteZn(1884),MacZa la vida(1886),La corte del Actor (1887>,Los oídosdeMidas (1890)
o Pietro Aretino.
AlexanderOstravski(1823-1886).Autor deteatroruso.Empleóhabitualmenteel métodode la observacióndi-
rectadesusmodelos,por lo quesecomparaconGoldoní,asícomo unagranvariedadtemasy estilos.Intentó
por todoslos mediosenapartarsede lasinfluenciasestéticasdeOccidente.Susargumentossecentraronen las
clasesinferioresdesu país.AlgunosdesustítulosmásconocidosfueronE/diario deun sinvergiiemizay La torníento.
Se le consideraun importantepredecesordeA. Chejov.Tuvo a su cargola fundaciónde la Sociedaddedrama-
turgosy compositoresdeRusiaen1866.
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Ludwig Nicolay (1737-1820).Escritoralemán.Sirvió ala cortedurantelargosaños.Estuvomuy relacionadocon
Dideral,Metastasioy Gluck,entreotros.Escribiónumerosastragedias,odas,elegías,fábulasy epístolas.Enbue-
na partedesu obraseapreciaunaclarainfluenciaitaliana.SusobrassepublicaronenVerníischteGesichteun pro-
soische(1778-1786).
PietroNapoli-Signorelli (1731-1815).Escritor y autordeteatroitaliano. Parael teatroescribióLa Faustino(1778).
Susmejorestrabajosdehistoriacríticafueranla Storia critico dei teatri antichie moderni (1777), Vicendede/la co/Cu-
rodelle Oste Sicílie (1784-1791)y Elementídi poesíadrnmmatica(1801>. PublicóenfrancésQuadrasirIlo stotoaChole
del/e scienzee de//e lelterein Ispagna(1781). Fue traductordeobrasdeVoltaire (L’arfono de/la Chino), L. B. Ficard
(L’ingressane! manda,1 perturbataridel/efamiglie)y L. FernándezdeMoratin (/I baraere, Li bocchetono, 1! vecchiae/o
giovane).Ingreséen la Universidadde Bolonia en la Cátedrade Historia y posteriormenteingresóen la Real
AcademiadeNápoles.
LeandroFernándezdeMoratín(1760-1828).Autor deteatroespañol.Fue un importantedefensordel nuevate-
atro ilustradoenEspaña,paralo cual escribiócinco comedias:El viejo y la niña (1788), El caféo Li comedianueva
(1792), E/barón (1803),£2 níajigata (1804> y El sf delas niñas (1806).Paramásdetallesal respecto,véase“El teatro
deFernándezdeMoratin y Goldoni.El teatroespañoldel sigla dieciocho”,

112 Véase,paramuchosmásdatosal respecto,DesHerrn Carlo Go/doni Sitmmt/icheLustsprcle.Leipzig: Breitkopt e Hi-

jo, 1774-1777(segundaedición).
113 Entre lascompañíasdestacanlasdeCdnternari,A. Ristori,E. Duseo A. Galtina,y entrelos estudiososE. von

Loechner,A. Nerí, J. Mera,VernonLee(V Page),Ch. Rabany,entreotrosmuchísimosnombres(y Spinelli, 1884;
Della Torre, 1908).

114 En1907 secelebróel primer Congressointernozionaledi studi goldanianiconmotivo de los doscientasañosdelna-
cimiento del autor (1707-1907)y en1957 el segundoConvegnointernazionaledi studigoldonianienel doscientas
cincuentaaniversario(1707-1957).
La asociaciónfrancesaGoldoni eurcpéenestuvosubvencionadapor el Ministerio deCultura y deEducaciónde

Francia,querecibió ayudaeconómicadeEstrasburgoparael CentroCultural “Le Maillan” y el CentroDramá-
tico InternacionaldeParís.Colaborarontambiénla CinémathéqueFranqaise,Cornédie-Francaise,Fandazíane
GiargiaCmi, CentreNational desLettreset lesÉditions,ImprimerieNational,Istituto di Cultura Italiano, Mi-
nisteradi Cultura edEducazione,Télévisionfrancaise,RadioTelevizioneItaliana,entreotros.

116 El directoritaliano Giorgio Strehler,conel PíccoloTeatrode Milán, quien realmentelogró con los once títulos

goldonianosquepreparóentre1947 y 1993 lamayoro mejorproyeccióninternacionatdel autorentodo elsiglo
veinte;así lo demuestranlasnumerosasreposicionesdeun título comoAr/ecchinoservita re di dríe padroni (1947-
48, 1949-50,1951-52,1952-53,1953-54,1955-56,1956-57,1957-58,1958-59,1959-60,1962-63,1963-64,1966-67,1967-
68, 1972-73,1974-75,1977-78,1978-79,1979-80,1982-83,1983-84,1984-85,1986-87,1987-88,1988-89,1990-91)y tos
espléndidostrabajosrealizadosenlos montajesdeLa prdta onorata (1949-50),Gl’innamorati (1950-51),L’amantemi-
litare (1951-52),La vedovasca/Cro (1953-54),La teZ/agiodella vi//egiatura (1954-55,1955-56),La casa novo (1955-56),Li
famigliade/l’antiqríario (1955-56),Le dannegelose(1955-56),Le fiaruffechiozzotte(1964-65,1992-93),1/ campiello (1974-
75, 1975-76,1992-93).El nombredel autory el directorestándesdeentoncesindisolublementeunidosparala his-
toríadel teatrocontemporáneoeuropeo.
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El libro goldoniano y su difusión

El marcahistórico. El comerciodel libro.
La imprenta,la calcografíay el teatro. Los caminosdel libro.

El trabajo:artesanosy editores.La exportacióna España.

A tmque la importanciade Goldoni,figuraclave del teatrodel siglo dieciocho,ha sido
reconocidapor individuos particularesen el ámbitocultural español,el interéspor
estudiarsuteatroo emplearsusprincipios prácticosenla escenano hacontadohas-

ta ahoraconun interésmás generalizadoentrelos estudiosos.Paracomprendermejor este
fenómenoliterario-teatralseha optadopor realizarunaaproximaciónal estudiodeconjunto
dela vida y circulacióndel librovenecianoen generaly goldonianoen particularen el país.

El marcohistórico

La industriade las imprentasen Veneciahabíavivido suépocade mayorgloria entrelos
siglosdieciséisy diecisiete.Venecia,comoAmsterdam,manteníanuno de losnegociosmás
prósperosdel continente:la impresiónde libros y estampas.En las dosciudadessepodían
publicartodotipo deobras,dadala aperturasociale ideológicaqueles caracteriza;estamis-
ma actitudsehacíapatenteenla censuravigente.Sin embargo,enla segundamitad del die-
ciocho, mientrasla ciudad holandesagozabade buenasalud comercial,la italiana experi-
mentabaunaacusadapérdidadesuprimacía.

En un primermomentoenVeneciaexistióunacorporaciónquecontroléla ediciónde títu-
los italianosy extranjeros,mediantelosprivilegios, asícomo la exportacióne importaciónde
lasobrasimpresas. A mediadosdel dieciochoestaindustria teníaaúnimportantesimpresores;
entrelosmásconocidosestaban:GiuseppeBettinelli, quiense distinguiópor sufamade “libe-
ral” jansenista;GianbattistaPasquali,quehizo galadesuhonestidady eficaciacomercial,y An-
tonio Zatta,quienmantuvosiempreun ritmo crecienteenel volumende publicaciones.

En esosañosafloróenel restodelpaísun conjuntodeimpresoresqueestabandispersospor
lasprincipalesciudadesde Italia; éstosse ocuparonde copiarpor sucuentalasobrasqueapa-
recíanenVeneciao enelextranjero.DesdeentoncesBolonia,Florencia,Parma,Luca,Milán o Ná-
polescontaroncon suspropiaseditorialesy ampliaronla ofertanacional.Despachosde im-
prentasdispersospor distintospuntosdela penínsularivalizaroncon lagranciudaddel Adriá-
lico. Perolos talleresdelas imprentasy calcografíasde Veneciadisfrutarondel prestigiodesus

:3
productosaúndurantebastanteslargosaños,graciasasuexcelentecirculode artesanos.

El comercio del libro

La gran industria venecianadel libro necesitabade un sistemade distribuciónrápidoy
eficaz.Paraun impresoreranecesariovendersuspublicacionesenloqueerasuterritorioge-
ográfico,perotambiénen otrospuntos,aunqueno estuvieranpróximos. Estaprácticapre-
sentabagrandesproblemasen la época.Los sistemasde comurticacióny transporteacarea-
bannumerososinconvenientesque,a veces,eraninsalvables,

Lo cierto esqueunabuenapartede la mercancíadebíavendersecasiantesde salir de la
imprenta,al menosparano experimentarfuertespérdidas.Porestasrazonesel editory el au-
tor debíandar aconocerel productoasuposibleclientelaconbastanteanticipaciónparacap-
tarlay realizarla ventamediantesuscripciones.Estetipo de venta,próxima a la propaganda
comercial,sin las sutilezasde la publicidadmoderna,seencargabade divulgar todos los tí-
tulos ya publicadoso destacarlos queestabanen víasdepublicación.
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Dentrode estesistematambiénestabanlos vendedoresambulantes,quienesestablecían
los contactosconcomerciantesde otraszonasdeItalia y departedel extranjero;elloseranlos
encargadosde prepararlos pedidosdeobrasqueestabanen el mercadoo quedebíanestar-
lo pronto.Paramejorarel mecanismode distribución,apartir dela segundamitad de siglo,
sepusode modala distribucióngratuitade recopilacioneso catálogosdelos textosparato-
doslos interesados,incluyendoun dato tan importantecomolosprecios.Ciertostítulos o co-
leccionesseofrecíanparaevitarriesgosinnecesarios;deestaformalos grandesproyectoses-
tabanen sumayorpartevendidoscuandoseestampaban.

Pocoa pocose apreciacómo estetipo de recopilacionessedirige a un público másinter-
nacional,al estarescritasen distintos idiomas <italiano, francéso latín). Pero el sistemano
siemprefuncionabade formaóptima,y el tiempoquesedemorabael envíode un libro has-
ta sudestinatariopodíasermuylargo. Pocasimprentasen Italia acogieronel sistemadelen-
vio con gastospagados,por considerarloarriesgadoen exceso;los RemondinideBassanolo
hicierony les fuebienen susnegocios.

En Veneciael mercadolocal seabastecíaconlas librerías,tiendasde libros y losdepósitos
queestabandispersospor toda la ciudad,mientrasquede caraal exterior se establecíaun
vínculoentrelas principaleseditorialesy susrepresentantesencadauno delos paísesdeEu-
ropa.Puntostan dispersoscomo el imperio austriaco,las ciudadesdela Alemaniameridio-
nal,Bohemia,Suizay Poloniaseencontrabanentrelosprincipalespuntosde venta.Peroaun-
queel mercadollegó hastael mismo imperio ruso,dos fueronlas zonasmásimportantesdel
mercadoveneciano:Europacentraly la penínsulaibérica.

La Repúblicavenecianamantuvoestrechosvínculoscomercialescon Españay Portugal’.
Las diferenciastécnicaso estilísticasno impidieronestoscontactos,sino quefomentaronun
fuertemercado,quese limitabade formacasiexclusivaa los libros escritosen latin. Aparte
de éstos,en sutotalidad de temareligioso, las barreraslingúísticas,entoncescomo ahora,
eranun obstáculonaturalparalos libreros,editorese impresores.Sólo enmuydeterminados
círculoscultos semanejabanlibrosen varios idiomas.

Esteproblematambiéntienesusexcepciones,dadoqueenla épocasepodíaencargaraun
editor o una imprentaextranjera,la publicacióndeun texto escritoenotra lengua.Los libre-
ros tambiénimportabanlibrosde otros países,peroel mercadodeestetipo de libro, escrito
enotrosidiomas,siemprefue muylimitado. Si a estepuntoseañadequeel teatrono ha sido
nuncamaterialde lecturahabitualen el país,o sólo ha encontradoun lugar enciertossecto-
resdela sociedady enespañol(obrasoriginalesy traducciones),el problemaseincrementa.

La imprenta, la calcografíay el teatro

En la imprentavenecianasepuedendistinguirdeformaclarados tiposdetrabajosdeedi-
ción: la producciónde ventapopulary otra mucho másrefinada.En la elaboraciónde cada
obrase tomabaen consideraciónelvalor del contenidoy del continente,estableciéndoseuna
correspondencialógicaentreambaspartes.Perolosvenecianosmostraronsiempreunaclara
tendenciahaciael objeto o mercancíaprácticaen oposicióna la delujo, por esosusediciones

e
y estampassevendierontanbienendistintospaíses.Porun lado,estabanlos almanaquesy
calendarios-conalgún toquesatírico-,y, por el otro, las estampasde santos,escenasreligio-
sas,motivos tradicionalesdela iconografíapopular’.

Las estampassobretemasconocidosen todaslas naciones,como podíanser la tierra de
Jauja,el mundodel revéso el mundode la Luna,siemprehanatraídola atencióndeloshom-
bres.Es cierto queen la épocael teatroimpreso,como géneroliterario, no tuvo gran tradi-
ción entrelosmiembrosdela burguesía,no así enla aristocracia,por lo querequeríadei.ma
buenadosisdeelementospopularesparacaptara los futurosnuevoslectores.Las estrategias
eraninfinitas; por ejemplo,Goldoni,cuandoescribíaparael teatrocantado,solíaescogerte-
masquedesdeel primermomentogustabana todos, porquepertenecíana la tradiciónpo-
pularo a la Arcadialiteraria, muy demodaentonces.
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Estacombinaciónde lo populary lo culto, la tradiciónoral y de imágenes,debíafavore-
cer la asistenciaal teatrode dramasconmúsicaquesellamabanGV uccellatori, II mondoalía
roversa,II mondodella ¡tina o Ji paesedella cuccagna,entreotros.La visión bucólicade la Arca-
dia aparecíaya muy matizadaen dramascomo ¿Arcadia in Brenla, 1! filosofo di campagna,
Laferia di Sinigaglia e 11 mercatadi Malmantile,entreotros.

Los caminosdel libro

Resultadifícil reconstruirtodoslos caminosquerecorrieronlos librosparair de un lugar
a otro. Entoncesel comerciolocal deVeneciadisponíade bastantesestablecimientosdonde
sevendíansusvolúmenesimpresosy encuadernados.El desarrollode la industriaeditorial
llevó aunaampliacióndeestoslocalesdeventaenla segundamitaddesiglo; por esoen1767
en Veneciahabíatreintay ocho imprentasfrentea cuarentay ocho librerías,y cientoveinte
vendedores(seincluía tambiénel mercadoambulantedel libro)9. Peroestasituaciónresultó
desproporcionaday acabóafectandonegativamentela industria: los precioscayerony el li-
bro venecianocasidesapareciódel mercado.Acto seguidoseempezarona encontraredicio-
nesdeotrasciudades,nacionaleso extranjeras,queeranmásbaratas,puesse imprimíancon
peoresmateriales.

Ademásen estaépocaocurrióun hechoquetambiénafectóde formanegativaa los con-
tactoscomercialesentrela repúblicaadriáticay lacapitaldel reino español.Fueun raro mci-
denteentrela cortede CarlosIII y unaprestigiosaimprentaveneciana:en1772 el rey deEs-
paña,molestopor cierto asuntode unaestampadel Giudiziojinalequeimplicabaa los talle-
resde Remondini,en Bassano,y quesesuponíaobrade losjesuitas,amenazóal gobiernode
la Serenísimacon prohibir la entradade suslibros al país,si no se resolvíay se le dabauna
explicaciónsatisfactoriaal asunto.En 1772sedescubrióen el mercadounaestampadel Cia-
diziofinale,preparadapor Remondini,en la queel blasóndel reyCarlos III estabacolocado
sobreun grupode diablos,lo quellamó la atenciónde un representantedel estadoespañol
en Roma.Inmediatamentesemontótal revueloque la querellallegó al rey y éstela hizo su-
ya, exigiendounaexplicacion.

El procesolegal queexigíael reyborbónse celebróy el acusadosalió inocente.Luegose
procedióaenviarla decisiónaMadrid, y todoquedóresuelto,aunquenadavolvió a serigual
desdeentonces’0.El mercadodel libro siguió en picadapor otros caminosque llevarona un
estancamientogeneral.

El trabajo: artesanosy editores

En esteapartadosólo se recordaráqueentreminiaturistas,grabadores,impresores,tipó-
grafos,papelerosseconstituyeun grupoespecializadode artesanoscon losquetienenqueli-
diar los editoresy susautores.Perointeresamássaberqueel estadovenecianoprotegía,no
a losartesanosde estaindustria,sino elproductoacabado,o seael libro o la estampa.La Re-
pública seocupabadeexportarpartedelos librosquesepublicaban.Hacia 1765 concluyóen
ciertaformaesteestadodebeneficioquehabíacreadoun monopolionacional.Entoncesla in-
dustriade los librossufrió durosgolpesquedebilitaronel sistema;sin embargo,los talleres
másfuertesaúnresistieron.De las treintay ocho imprentasy setentay seisprensasactivas
en 1754,se pasóa treintay cuatroimprentas,y sesentay nueveprensasen 1765.Quinceaños
despuéssóloquedaronveintinueveimprentas,y cincuentay ochoprensasentodala ciudad”.

Entoncesno era frecuenteencontrareditoresdel prestigiode GiuseppeBettinelli (1700-
1786),FrancescoPitteri (1709-1760),GianbattistaPasquali(1702-1784)y Antonio Zatta (1722-
1804>; los cuatrofueron editoresde la magnaobragoldoniana.Todosellossupieroncombi-
nar la tradiciónartesanaly el interéscomercial.

El primero,Bettinelli, sededicócasien exclusivo,entre1750y 1757,a la edición delas co-
mediasdel veneciano,de las quellegó a prepararhastacinco tiradas.Tambiénpublicó las
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edicionesdelas obrasde los grandesmaestrosdela literaturaitaliana:Dante,Petrarcay Bo-
ccaccio.Fue enemigode losjesuitasen los añossesenta.

El segundo,Pitteri, se hizo famosoenel continentepor su lema: “FrancescoPitteri alía
FortunaTrionfante”. Fue promotor degrandesy costosasedicionesen las quedemostróin-
teligenciay experienciaen el mercadonacionale internacional.

El tercero,Pasquali,destacópor sugransensibilidadartística.Fue sindudala figura más
representativay coherenteentreel comerciantedel libro, por necesidadpráctico,y el público
ilustrado,por naturalezaexquisito.Proyectóla publicaciónbilingúede la Encyclopédiede Di-
deroty D’Alembert en 1751,peroel lento ritmo de la edición francesaimpidió queestaidea
avanzara.En cambiopublicómagníficasedicionesdelas obrasdeFrancescoAlbergati,Gian-

12
maído CarIl, Girolamo Tartarottio Carlo Goldoní . Llegó a tenertresprensasen activoen
1754, luegologró mantenerdosen 1767y al final sólouna.

Y el cuarto,Zatta, tambiénproyectóla publicacióndela Fncyclapédie,peropor lasrazones
yadichastuvo queabandonartanambiciosoproyecto”.Zattaempezóconunasolaprensaen
1754,aumentóa casi tresen1767 y sequedócon dosenlos añossetentay ochenta.

Sólo restan,amaneraderepasogeneral,losdostipos principaleseditoresqueenlos años
ochentafigurancomo“matricolatiesercenticonbottegao sianegozioestamperiain piede”’4.
Y los quesólo estáncomo“esercenticonbottegasenzástamperia

La exportacióna España

Desdefinales del siglo diecisietey comienzosdel dieciochoEspañarepresentóun buen
mercadoparalos libros religiosos,científicosy legales.Peroa medidaqueavanzael siglo la
produccióndestinadaa la penínsuladisminuyó.En 1763el decliveeditorial venecianotoda-

vía no erapatente.En esosañossesabequelos españolesdedicanel 46%de suscomprasde
libros del extranjeroa la producciónveneciana,mientrasquelosotros editoreseuropeosno
llegabanmásquea un 130/o, enel casode los suizosy los francesesqueeran los máscotiza-
dos’6. Estehechose repetía,aunqueenmenormedida,tambiénenPortugal.

Peroamediadosde los sesenta,conla expulsiónde losjesuitasdeEspañael mercadoreli-
giosodecayódeformaimpresionante.A estasalturaseditoresmáspequeñoslograronexpor-
tar sustextosy venderlostanto enEspañacomo enAmérica.Luegola competenciaeditorial
francesaseincrementóy desplazóengenerala todaslas demás.Como ya seha dicho,el inci-
dentede la estampadel GiudiziafinaledeRemondinitambiénafectólas relacionescomerciales
dela Repúblicavenecianaconel reinoborbónenun momentoespecialmentedelicado.

Paracomprendertodoestoharíafalta un estudiomásamplio,peroquedaclaropor el mo-
mentoquela divulgacióneditorial deobrasde teatro,como de otrosgéneros,fue deficiente.
Faltóunaperspectivapolíticade conjuntoquefomentarala lecturadeteatro. El atrasocultu-
ral que experimentóEspañano permitióqueéstaavanzaraen el mercadodel libro como en
el restode lospaísesdeEuropa.No cabepensarquela monarquíano potencióestecomercio
y quela Ilustraciónno pudorealizartodoslos cambiosnecesarios,sino quefue el propioca-
rácterdel problemalo quedeterminóel hecho.En nuestropaísfue la Iglesia, las pequeñas
imprentasy algunasoficinasdeeditoreslas quellevaronel pulsodel mercado.El sistema,co-
motantasotrascosas,tuvomúltiples fallos y problemas.
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Notas

1 Infelise,1980, pp. 164-172.

2 Enelcasovenecianounadelasmejoresfuentesde la segundamitad es GasparoGozzi, “pubblico revisore”,de

quienseconservaabundantedocumentacióndearchivo.VéaseC. Gozzi (‘$tato dellartedegli stampatorie Ii-
brai nello statovenetodopo la metádel secoloxvm”, Scritti sceltie ordinori (N. Tommaseo,ed.), III. Florencia,
1849, PP.397414).

3 Se puedencitar, a maneradeejemplo,los nombresdevariosimpresoresqueseencargarondemantenerla fama
venecianaenel siglo dieciocho:Albrizzi, Baglioní,Baseggio,Bettinelli, Biasion, Carcaní,Coletti,Costantini,De
Regni,Fenzo,Gatti, Gerardí,Graziasi,Lazzaroni,Milocco, Novellí, Occhi, Pasquali,Pezzana,Pitteri, Radicí,Re-
mondini,Savioni, Sansoní,Storti,Zattay Zerletti, entreotros.

4 Infelise,1980, p. 89.
5 lbidem,p. 91. Téngasepresentequeparalos paíseseuropeoslasdasnacionesrepresentanel pasoobligadopa-

ra extendersu mercadoa lasAméricas,porlo quesepodíanconvertirenunafuenteinagotablede ingresos.
6 En 1732 Goldoní preparóunalmanaquelunar:L’esperienzadel passota,fattaastrologodelJúturo.Almanaccocritico

del passato(‘Mémoires”, Tulle leapere,1, (1, 24), pp. 111-112).

~ Infelise,1980, p. 102.
8 Las talleresRemondiní,enBassano,imprimieron congranéxito juegosy escenaspopularesdetemasprofanos

(hay obraenespañol):Nuovaediletíevalegiaco romano,£2 baltegodel solsamentana, Carlella per u gioco della cavog-
nola, Cortelle par u giacodella totabola edel latir,, Danzamacabra,Le eliÉ della vito dell’uon,oedella donno, Juega delOca.
Peroexistenalgunasque serelacionancon el mundoimaginario reelaboradopor Galdoníensus dramascon
música:Discnitionedel Poesedi Chvcagnodovechi mancolavoro piñ guadagna,Cosi va fi tizando, Danzacampestre,La
grandelocura delos hombreso El mundodel revés,Mondoalio riverso, II paesede cr~chagnia,Scenodi caccia (Ibidem,pp.
101-104,ils. 8, 9, 10; Infelise,1990).

~ Infelise, 1980, p. 169.
10 Paraunainformaciónmásdetallada,véaseInfelise,1980, Pp. 120-130,il. 32.

~ Infelise,1989, Pp.278-281.
12 lbidem, p. 278.

13 Encambioa partir de1758 se difundió unaediciónen francésquesepreparóenLuca,y GiuseppeAubert,edi-
tor deLiorna, realizóuna reimpresiónen1766.

14 Negozio Baglioní,N. Coleti,E Conzatti,=4.Clikis, D. Lovisa, B. Milocco, D.Teodosio,A. Zatta (Infelise,1989, p.
324, n. 112).

15 A. y A. Albrizzi, A. Astolfi, G. Baseggio,CM. Bassaglia,O. Bertella,R. Benvenuto,G. y N. Bettinelli,M. Carnio-
ni, O. Carobali, 1’. Colombaní,C.C. Combi, A. De Castro,D. De Regní, A. Fogiieríni,A. y E Locatelli, GB. No-
velli, B. Occhi, 5. Occhi, A. Pavini,A. Perlini, O. Pitteri, D. Pomnpeati,A. Savioli, G. Starti,C. Todero,O. Vitto, A.
Veranese,G. Zorzi (Idem).

16 Infelise, 1989, p. 256.
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Las edicionesde las obras de Goldoni

El autor y su obra. Primera edición: Bettinelli . Segundaedición: Paperini
Tercera edición: Pitteri. Cuarta edición: Pasquali. tas ilustraciones de Pasquali.

Quinta edición: Zafia. Rompecabezasde ediciones. Goldoni llega a España.
Recuentode obras. Las coleccionesen España

L os tiemposestabancambiandoenVenecia,asíque,no esunacasualidadqueenlosmis-
mosañosquesedantodasestastransformacionesenel negociodellibro, aparecieraun
escritorde comediasconnuevosconceptosenla formadeplantearel espectáculotea-

tral. Goldoni propuso,por suparte,una reformaparcial y muy medidaque casi inmedia-
tamentedespuésde sugrangolpe deescena,enla famosatemporadade1750y 1751 enel Te-
atro Sant’Angelocon dieciséistítulos de estreno,le animóa emprenderla publicaciónde su
primeracoleccióndecomedias.

El autor y suobra

La publicacióndelas comediasgoldosianasno fue la primeradesu tipo, puesya habían
sido publicadaslas de los grandesautoresclásicostraducidosal italiano (Plautoy Terencio)
y las de los comediógrafosrenacentistasy barrocos(Ariosto y Machiavelli). Tampocofue la
primerade un autorcontemporáneoquesedistinguíapor susidealesilustrados;yaestaban
publicadaslas deimportantestrágicos(Maffei y Martello) y comediógrafos(Fagliuoli,Gigli,
Nelli y Riccoboni).En cambiosífue la primeraediciónde un ilustradoqueescribíacomedias
en la épocay laseditabaconunavisión completamentedistintaa la delos demás.Las ideas
burguesasdeterminaronel procesoy el productodel libro goldoniano.

Porestarazónlas coleccionesdelasobrasdeGoldoni realizadasenvida, sirvenalmismo
tiempopara difundir y consolidaruna reformaenel teatrode Italia, como paradivulgar y
afianzarun inventariovariadode propuestascreativasen los teatrosdel continente.Origi-
nalmentefueroncinco losproyectosdeediciónenlos queel escritortomóparte,entre1750 y
1788,con el fin de afirmar unay otra vez susideasilustradasy reformadoras.Literalmente
Goldonipasógranpartede suvida adaptandosuspropiasobrasde teatroa la imprenta.

Las coleccionesgoldonianas,en ordencronológico,fueron: la de GiuseppeBettinelli con
nuevetomos(Venecia:1750-1753);delosHerederosdePaperinicondiez (Florencia:1753-1757);
de Marco Alvise Pitteri con diez (Venecia: 1757-1763);de GianbattistaPasqualicon diecisiete
(Venecia:1761-1768)y, por último, la máscompletade todas,de Antonio Zattacon cuarentay
cuatro(Venecia:1788-1795)’.Perotambiénsehicieronotrasediciones,quecopiabanlasqueél
autorpreparó,sóloqueenéstasúltimas el autorestabaa5enoal trabajoy a lasganancias.

Las edicionesquesevendíana travésdelibreríaofrecíannumerosasposibilidadesparala
distribuciónde lascolecciones.Es importanterecordarqueGoldoni, exceptuandola primera
edición,participade formamuy activaenla confeccióny promoción,hastael puntodepre-
pararlos textosparala ventay distribución;heaquí un ejemploh

La opeo<z de/portode’ ¿¿br¿e del/e r¿,?ze4~edar~í tutía rl carleode ‘¿ignoríA,r oñít¿,nedeou,rt.

Estefenómeno,del quetantose lamentaGoldonienvariasocasiones,no podíasercontrola-
do, puesyano existíanlos famosos“privilegios” deVeneciani tampocoun gobiernoquecon-
trolara todo el país.Las colecciones,sin la supervisióndel autor, fueron tambiéncinco: la de
Niccoló Gavelli condiez tomos(Pésaro:1753-1757);deGirolamo Gorciolani con trece(Bolo-
nia: 1753-1757);deAlessio Pellecchia,incompleta,con nueve(Nápoles:1754-1767);de Rocco
Fantino y Agostino Olzani con trece (Turin: 1756-1758).y de Guibertet Orgeas,y Antonio
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Bussana,contreintay cuatro(Turín: 1772-1778).Absolutamentetodassiguierony copiaronla
ediciónde PaperinideFlorenciay enalgúncasolo indican (“Edizione giustal’esemplaredi
Firenze,dall’autorecorretta,rivedutaedampliata”).

Por lasfechassepuedeapreciarquela difusiónse realizóde formasimultáneaen todos
los puntos,lo queconfirma la libertadqueexistíaa la horadepublicar los textosde autores
italianosy el gradode interésque despertabaunacolecciónde comediasde Goldoníen la
época,si bienescierto queno todastertíanla mismacalidadensuslibros.

Despuésde la desaparicióndel ilustre comediógrafo,en 1793, sepublicaronotrascolec-
ciones,unasmejoresqueotras,perosólo tres merecensertenidasen cuenta;la primera fue
la de GiamfrancoGarboconquincetomos(Venecia:1794-1798);la segundala del Municipio
de Venecia,editadapor EdgardoMaddalena,CesareMusatti, Niccolé Mangini y Giuseppe
Ortolani, con cuarenta,másuno de índices(Venecia:1907-1971),conocidacomo la Major en
contrapartidaa la siguiente,y tercera,de Amoldo Mondadori,tambiénde Ortolani, conca-
torce(Milán: 1935-1956),la inuzor.

De estaformael autory suseditores,con o sinautorizaciónde aquél,lograronllenar los
escenariosy las bibliotecasdeItalia y las detoda Europacon suslibros.

Ciertamenteel especialinterésdel autorpor elaborarsuspropiasedicionesparacolocar-
lasen las libreríaso tiendasde libros de la ciudady el país(“librerie” y “botteghe”) -luego
pensaráenlas del extranjero-demuestrasucarácterpráctico,como buenvenecianoquefue,
y permitenseñalaral estudiosoOrtolani que:

1/ Goiñoní¿ un raro e0cmnw,fra no!, ?‘uotnc, cheewere!! antwajacteta)e!/a /‘r~.’prta pe~vza, ven-

za ti ,‘,W&OrO,? un ,necenate ñ¡ qualehel~enefwwecc/eaaytwosrata ¡arde or,na¡ aqie ‘ccitiorí ir

Francia e Znghdterra,maa//Dril ñi,ffvi/ea,’e,¿e i/ííaa¿ñire¿íí~2 WC? ir Ita/ti.

Los tiemposiban cambiandoy losartistas(omásbien artesanos)seamoldabana las leyesde
compray ventaquelosproductosdelmercadoexigían.ParaGoldonisuscomediassonsiem-
prede supropiedady tienenun clarovalor deventa;entonceseraimposiblehablaryadeuna
reformasin apoyarlaenunarealidadpráctica.

Primeraedición: Bettinelli

A raízde la temporadade sureformateatral(1750-1751),Goldoni sabíaquelos textosde-
bíanpublicarseparadarlos aconocera los lectoresdeteatroy tambiénparaconfirmarla au-
toríade los mismos.Poresoempezóa prepararen 1750,en colaboracióncon el editor Betti-
nelli ensustalleresde Venecia,unacolecciónquedeberíateneroncetomosen6”, conlas co-
mediasrepresentadasentre1748 y 1753enel TeatroSant’Angelo,cuatroen cadatomo, y que
llevaríael título de: Le Comníediedel Doltare Carlo Go/dan!,AvvocataVenelo.ha gli Arcadi Po-

.5
lissenoFegejo

En el primertomo seincluyó un supuestoretratodel autorenun medallón,realizadopor
algún artesanoanónimoen lostalleresde Venecia.La estampa,muestraa un escritor joven
con batadecasay pelucablancaenel momentoquesedisponea escribir, segúnlos cánones
del retratoclásico. A la izquierda,enprimer plano,aparecíauna monacomo simbolode la
comedia:Carolus Goldoni1. y 0. advocatusvenetust

Perola propuestaoriginal no llegó másalláde 1752,cuandoGoldoni, despuésdeprepa-
rar y publicarel tercertomo, abandonóel proyectoa causade antiguosdesacuerdoseconó-
micosconsuempresario,GirolamoMedebach’;peroéste,lejos deolvidarsedela empresa,se
hizo con el material queobrabaen supoderde las representacionesy continuéa partir del
cuartotorno (IV-IX). En unacartaa Bettinelli, Medebachle advierteque:

¡7¡ tnae¡doñunqiíele .52 coenmeñieche[erijo, e qízeotetalt e qitail me le 6a roesveqncítePAutare, c

¿jualí colla nro direzian!t a/oh/tuno.frñe/,nenterap,t’re’entate. ~ vol,? ro.’¿z /‘o ¡hito, ¿9) 2 che
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e.,.,en¿)ouila a/cunadi e.’e qua/chepieco/a Srcnaa .oqqr#o,quevtabo ¡<¡Un ,crwercpee¿titeen,,u

,naqqwr inte/hijenzañe legijitor!, ña abra ¡‘cuna ,noñeata ti ilia ,wn ¡ale/wc.

Lascomediasrestantes(veinticuatro)aparecieronplagadasde erroresy Goldoni seapresuró
a definir la edición con varioscalificativos negativos:“spuria, imperfetta,deforme” en su
“Manifestodell’edizionePaperini”(28.IV.1753)’0.Y aunquea raízdeestetextose declaróuna
batallaentrelas dospartes”,lo cierto es quela coleccióny la polémicasirvieronparaatraer
la atenciónsobreGoldoni y difundir inmediatamentesureformateatraly susprincipalesti-

12
tulos por el pais

La colecciónde Bettinelli (1750-1753)quedóennuevetomos,conlos cuarentay cuatrotí-
tulos antesdichosy sólodocecartas,a maneradeprólogoparalas comediasde losprimeros
trestomos;en estascartasGoldoni sededicóacomentarcon gransencilleza suslectoresdis-
tintos aspectosformalesy conceptualesdesusobras.

De esteasuntosedesprendenlas distintasactitudesdel escritorantesu obra.El textodel
espectáculo,o sealosmanuscritosempleadospor la compañíadeMedebach,no eranen nm-
gún casoel del impreso.Antescadaobradebíasufrir un procesodeadaptacióny corrección
paraconvertirseen un texto cuyo fin era ser leído’3:

Vero ¿peealtro Cheora, nc//o dcrín’er/a tntera,nentee ne//’e,’íz,nínar/a,¡‘ce /‘oqqettoñidar/a ai tor-

chic, ña ,,¡o/te ro0erel/eunpv’ troppo ¡¡herí ha ñn’<ííto píírqae/a.

ParaGoldonila reformadela obrarepresentableenun escenariorequieredetresaspectosca-
pitales.Se puedesuponerqueestafue la segundareformagoldoniana,la de la edición del

II
texto teatral,queel autoraplicó entodaslas edicionesque realizóenlos añossiguientes

Primero:sustituciónde los dialectosen favor del toscano,o seael italiano lite-
rarionormativo.En ningúncasosignificó un abandonodel veneciano,yaqueen
lostextosquepor sunaturalezaera indispensable,siempresemantuvo.

Segundo:sustituciónde algunasmáscarasde la comediatradicionalpor perso-
najesmásrealesquecumplíanla mismafuncióncómica.

Tercero:sustitucióndel versopor la prosaenobrasque asílo requerían.

PeroGoldoni, queno teníatiempoqueperder,se trasladóa la compañíadel TeatroSanLuca
del empresarioAntonioVendramin,y emprendiócomocontraataqueun nuevoproyectoedi-
torial enlos talleresdelosherederosdePaperinien Florencia

Fírní un ‘Eñ&iane latera ñelleC’o,n,neñkche unce‘ni [roen’coitipoate. Trentañíí¿jie ha ¿1 íMedebach
e0tl~ite;Dad/ti ,onog/t> ‘tazupate,e ¿u tu#ea,’cendonoa qííaean[aquaítrv, ie <pial! dIteihuite¿a Ve—

neciaña/ Bettinelli a ¿¡<‘atUro perTaniajorinerauno<india Tonzldira,n,nedie,vroeecttc,de/Orulí, ,en—

za le tule Pr4z.zioultantn~í,t¿/¡ e necej’ar¿pee/‘inte/l¿gen.zaepeeii decorodel!Vpera, ñc//’A«tare.

Ademásincluirá los prólogos,anotaciones,datosdecadaobray, sobretodo, textoscorrecta-
6

menteeditadosy a mejor precioquelacompetencia

Segundaedición: Paperiní

La edicióndePaperiní(1753-1757)con dieztomos,cinco obrasen cadauno,constituyóel
primer éxito editorial auténticode Goldoniensuvida profesional.Con estamaniobrael au-
tor rescatóy adaptóparasunuevacolecciónflorentinalas obrasde la edicióndeBettinelli y
añadió otrasseis para llegar al significativo número de cincuenta”: Le Comniediedel Doltor

t8Carlo GoldaníAz.’vocato Venetofragli ArcadíPolissenoFegejo
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En estaocasiónel tercertomoincluía un grabadoconel retratodel escritorquehabíare-
‘9

alizadoMarco Alvise Pitteri (1753),basadoenun dibujo de GianbattistaPiazzetta : “Carlo
=0Goldoni AvvocatoVeneto” . Estaestampagozóde granaceptacióny fue empleadaen otras

ediciones.O seaen 1754 aparecióla nuevaestampa,la mejor de todas las quesehicieron:
“Caroli GoldoniVenetihuiusactatispraestantissimiComoediarumScriptoris”; éstaformaba
partede unacolecciónde cuatroilustresvenecianosen tamañofolio con las imágenesde:
Goldoni, Maffei, Piazzettay el propio Pitteri. Sobrela suyadiráGoldonf’:

Bázatea¿ lineenz!onedelherretínaedc’ nat,<ra/!rape//4 cherendonoptA cota,,tcla .vcí<n4j/!an-
za. L7atag/¿op~¿ ¿9)! tal va/are,chejheúpa~iaeeque~vti’peea<ví<a .1ra. le pd¿ iWildte de//a oua eno-

no, cd A, ‘an) 1,~ ,qraztaOua pu?tioja! ñaq/!uozn¿n!na’n!níuodi que/looperarA, pocada «toan—
[a ca,u,ncdkcbz apafaLte e da altrettantechedaírófrene.

El tercerretratosebasóenel anteriorperosustituyendoel gorrocon la clásicapelucade los
retratosoficiales.La calidaddela estampaesinferior a la del mencionadogorro. Estaseriede
ilustraciones,asícomolas delos libros, sirvieronparadifundir la imagendeun autordemo-
da y acrecentarsufama.

Es evidentequeGoldoniintentabapor todos losmedioshacerseconel poder;sunueva
coleccióne imagendebenatraeranumerososlectoresy espectadorescultos. Sufinalidad era
ofreceral público interesadolas obradeun autorqueyaestabademoda.

La lectura desusobraempezabaa gustaren todoslos ámbitos,algunospreferíanleersus
comediasen los ratosde ocio en el ámbitoprivado del hogary otros en las reunioneso ter-
tulias de distracciónsocial. La moda empezabaa afianzarsey sudominio no erasólo en el
panoramaveneciano,sino el italiano y europeo.

Terceraedición: Fitteri

El mismoañoque concluíala publicacióndePaperiniel grabadory editor Pitter0,en co-
múnacuerdoconel escritory haciéndosecargodetodoslosgastos,comenzóa sacarunanue-
vaseriede comediasenVenecia,condiez tomosen8”, cuatroobrasencadatomo, y un total
de cuarentatítulost Las obrasincluidashabíansidorepresentadasen el TeatrodeSanLuca,
entrelos años1753 y 1757.Se tituló: NuavoteatroconUcodel!’ AvvocatoCarlo Goldonipoetadi 5.
A. R. it SerenissimoInfante di SpagnaDon Fitíppo Ducadi Parma,Fíacertza,Guastetta,ecceterc.

El proyectohabíanacidocasitres añosantes,y el autorsehabíaencargadopersonalmen-
te dedifundir la noticiaa susfuturoscompradoresy lectores.La reconquistadel mercadove-
necianoestabaa la vista. En el octavo tomode la ediciónde Paperini(1754)Goldonidescri-
bela nuevacolección,peroantesvuelvea recordarla publicaciónde Eettinelli, con el fin de
descalificaría,y señalarla supremacíade la de Pitteri’4. En el décimovolumende la misma
edición (1757) el escritorexplicaqueen tresaños,o seaentre1754 y 1757, ha escritoveinti-
cuatrocomediasqueapareceránenestaterceracoleccióndecomedias . Todos los títulos de
estacolecciónson completamentenuevos.La estampaempleadaparailustrar la edición fue
la misma quepreparóPitteri,unosañosantes,para la publicaciónde Papertni.

En estemismo tomo aparecela amplia cartaquedirige el autor: “Agli umanissimisigno-
rl assoc:atialíapresenteedizionefiorentina”, dondecomentaqueBettinelli harealizadohas-
ta cuatrotitadasdesuedición.Al final recomiendaa sussuscriptoresla nuevacolecciónque
comenzabaa publicarseen la ciudad6:

Lh/tríz Ediziane,,zA,delNuovo Teatro Comico cheo! &‘egulace¿la VenezAzda/le otan<pc de/si-

gnoe FrancescoPittcri al segnodella Fortuna Trionfante.

Al cabodelos años,en el último tomode la coleccióndePitteri (1763), recalcala ideade
la existenciade dosedicionesquegozande sucompletaaprobación:la de Paperiní,de Fío-
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rencia,y la dePitteri, deVenecia,peroentoncesomite todaalusióna la de Bettinelli. Y como
si fuerapocoanunciala edicióndeGianbattistaPasqualiquevapor el cuartotomo.

Estasucesiónde coleccionessirvió paraimpulsaral autoren el mercadodesdelos años
cincuentahastalos sesentade unaforma vertiginosa.Veneciay Goldoniestabandispuestos
a imponersusedicionesen la peninsulay en el continente,aunqueparacompetir tuvieran
queestarcontinuamenteretocando,unay otra vez,susobras

Cuartaedición: Fasqualí

PeroGoldonisiempredeseabaemprenderproyectoscadavezmásambiciosos;por esoen
17611 ideó unacolecciónde todassusobrasparael teatro, quesepublicaríaenlostalleresve-
necianosde GianbattistaPasquali,en ochoaños,con treinta volúmenesen120, cuatroo seis
obraen cadauno,e incluiría un númeroelevado,peroaún indeterminado,decomediases-
trenadasen lasúltimassietetemporadasparael Teatrode SanSamuele(1757-1761).El inte-
résprimordial eradara susobras2’:

Unpocapi» di cq<íaq/ian.zarendendo/ea ,n~/%ero/tira diotile, de l/ug¿<a, cd! 6<,onc1-aol

Tambiénel hechode incluir por primeravez todoslos génerosen los que el autorhabíaes-
crito: Operesite Teatrali, e del/eseriee giocosedi tui PaelicheCaniposizioni,demostrabaqueelpro-
yectoeramásambiciosoquetodoslos anteriores,puesel autordemostrabaapreciarsutea-
tro, declamadoy cantado,como un conjunto unitario. Esta gran edición, dividida en tres
grandesbloques(1. comedias,tragediasy tragicomedias;2. dramascon música,oratoriosy
obrasmusicales;3. distintascomposicionespoéticaseditadase inéditas),llevó por título: De-
Ile Conimediedi Carlo Goldoni AvvacalaVeneto”.

Traslosnumerososéxitosdel año1760:Lafiera di Sinigaglia,La guerra, 1 rusteghi,Un curio-
soaccidente,L’amoreconfadino, L’amoreartigiano, y unavezcomenzadala temporadade Car-
naval -entrediciembrede 1760 y febrerode 1761-,el escritorsepropusohacerotra edición
con el materialqueyahabíaacumulando.El 24 de diciembre,apenasdos semanasdespués
del estrenodesuúltima comedia,La casanova,solicitó el permisoparaeditarsusobrasenlos
talleresde Pasquali.

Justocuandosepublica el primertomo,en 1761,Goldonirepasalasedicionespublicadas:
paraempezarlas cuatrode Bettinelli (Venecia»’,y luegounade Paperini(Florencia),dePit-
ten (Venecia),de Gavelli (Pésaro),deCorciolani (Bolonia),dePellecchia(Nápoles),deFanti-
no y Olzati (Turín), y de Pasquali(Venecia),quehacendiezcoleccionescon másde ochenta
títulos publicados31:

Erro dan<píe a//a lucede/mando!l pr/tao ta,no de/Li nuo,’a edizionede//e,nie Cozn,ncdk,cd erro/o
afrontedi a/hedice!Edílzianlchelohannofinar pretenuto,cd hanno,pobodic,‘cnz<z O’tenta.z<o-
ne, etnp<tí~ il mandadel/eapere

En esemismoprimertomoaparecióel retratoquepreparóLorenzoPiepoloy grabóMarcoPit-
33

terf’: Carlo GoldoniAvvocatoVendo cargadodebellezay fantasía.Aunquese tratadela cuarta
estampaquepreparóel grabadordeGoldoni,estavezsebasaenel nuevoretratoal pastelque
le hizo, en 1761, elmásjovendelospintoresdela familia Tiepolo,antesde la partidadel escri-
tor haciaParísy del retratistahaciaMadrid. Deestaúltima ilustraciónGoldonídijk:

C’uoideeoun ‘a/tea <-ajá, edíja~hAvogna¿he<Y <tilo rico ab/zA,qualehecojadieotraoedinacco,;,o¿ch¿o!
it,: j’ta.zzettá, u! un TApo/cUto,n¿unLanqh¿nr’a/telcinqítea oc! hannoaratí’ la/u/it> di copiar/o.

Al parecerno estuvomuy conformeconlos resultados,peroperose sabequeel grabado
respetael original1 Conposterioridadsehizo unaadaptaciónparael primertomo dela edi-
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ción de Guibertet Orgeas.Perolo ciertoes queantesdecomenzarcon el trabajoel autordes-
cribe la edición de lujo en su espectacular“Manifesto dell’edizione Pasqualidi Venezia”
(1761) con veintepuntosexplicativos;entreéstoscabedestacarlos doceprimeros

1. Sar» /‘Edi.zA,necomp/eta,comedílvoi a principñ’, !ncl<ídendoei tm<ttc le Commnedie,Traqedie,

Teagiconuncd!e, Drauno!ocr!, Drámnmnibííf/Z Intermnczzi,Introd<ízio,íi,vre,ziche,Pocníettiotí—

cci ¿
1’rafí«¿ Serenate,Cantate,Capital!, SUanze,Cau.zan¿Sonctticd ti/te! PoetA!(‘<‘<upo-

ni,nent!cter,,rit! miii oí’no o <mí! cociran da//apeunao!,ío al terminedi &voa rdi.z/t,nepririle—
giata, cal [¿[¿‘lodi OperedelI’avocato Garlo Goldoni.

/1. Ogni Tomacomoprender»q<tattro Cotumedie,o Tragedie,o ve! L)ramíímni,nííoirali ¿rio hul4 ¿

que! Tomnirheoarannarampo<vtia a/triroínponimnentidi<ninor m,íaie ncconterramio ¿píe//apor—
.z/t,neche cay//ti ad equipararea//7ncircii e/n<ímeeade‘¡<mg

1! deg/ia/Mi To,nio<,ddetti.
JI!. C/tioched<mnaCamníedia,Tragedia, Druanna,ecceteraarr» lii o<ía Pi-cfízií”zc ¿ /íz ,ví<á /cttc—

ra dedicatoria,conzeapa vi /eggan¿’~ E9)izianiy!» fattr, epacimncnt!que//eJ7uoeamedite

non andranna<‘enza «ni? qmíii/e decarazwne.
IV ¡mí agii¡ tomo, comnmnciandoda/primna ti jara <ímí<í Conimedia,o <‘mía Tragedia, <2,’mí uní-oea

otampata,eca’2 ne!Toaddra,íí,íiíitk!, e<jíalto pi1, mu t,uíue/lidr//e ,míAvccl/aneccom;ipo’tzi<’<ii.
14 Tutti i T<ínui oílra<ma decoratícon rinqueRam!dioeqmiatie intaq/iaÉial inigliar! /mrti¡e.voart,

cheqn!non vuancano,venzarignaedoa<‘peoti, de’ t¡ua/! claqueRínul~1~ <vervueii al/ron—

tí,v
1,í.zimi, e9/! a/Lp! quatiro precederannale reopettiveOpere¿aoe/tíndoncnc/li? míiig/A~efir,íui

il primicipáleargomento.
VI. Lafirma del Tuno<‘ar» in duodecimííadi cartaqrandc, míe/hzuííuíieca¿<‘mac o! ¿donootaní—

pateíc apere teatral!, edi ma/titi/Ir! gener!áncora, ¿ti Frane/tí, in Inyhilterca, it: O/anda, e

iii cariea/Upepízrtid’Eurapa, rie.vcenda¡ Tam!di tal /~gííra ¿oníadía leqgerecñ a pt’rtare mmi

<‘a ¿caecía.
VII. La ¿arta<‘<ir» de/li, <naqijiar b/tínrhezziíe c¿’nottenzuieh,dar oipo,v ti da//e /‘aí’ne cartare, e

<‘<íe» eq’rcaoamenteordináta dique//ayrande.zzmz¿hepoooa¡orinare un beldad/ti qeámídee
proporzionato,ron belmargine,<‘«II i’<veínp/tm del/emaiglior! Ed=<ouí.

VIII. El ci?ratterc ‘<ir» nuaca,,araporz/t’nata,di bel/a ved<itt? edifícíleÑítc/hijgeuzzá.

IX Siecomneo! deoldermí <mu ‘Edi.ziamíecheoía ramadaancortí ftp 91! otri?mimee! i qí<a/i intendano<Y
/,ímon italiano, a pOOOano

4?íYl/ncnteimítender/aca/flíiíito dci dtzí~’,iárí, <tu trtwano de/ledig5<’i~
<o/di nc//’!ntendcre il cenczimlnoe!l lombardo,cooi in ItítIe le Conímnedierhc vant’ mmc, imítero o
pee/ii mnízggmarpartecenez/tíne,ti járíinna in pi2dipí?gifla ron caí-aLteredivervatíítte le opte

gíizmmimiipu> neccojariedei termin!, dci ¿‘acííholi ede/lefraoi remiez/tímieo lííuí/mardc.
Y. Circa al/ii ctmrrez/tunedel/ii ottímííp¿í, A, <u ‘imnpeynt’ di abbadtícriperoouíí/mcntc,mii jArtíme

laimiore di «mi ‘aferí? ¡ion ,m<ío <<‘ocre <ni?! bitan cacrettacedel/e opereomír, orocrcndtífícilmcmite

dízgí! occhi9/! errori u ca/ii! che ja lii caja a miiemor<a, oceglier?’ ! ~‘!?í tícc<írtít4 e fícendo
pííooarei jogliper cari? <tun!, miii luángachel’Operi? Pleocerí> correttio.ví,níi.

XI. Le Operemuje oííddeá’enon ‘arannacima]iioamnentero/oratetic! Toma!, ¿ti/e ti dice<:0<2 ji

chieranna Ct,uíuíe?ie,Dramía, mnít,’wa/i a poe.vieñu/Uro genere¿mí un maedeommnaTomo, <tít?

l’Operíí o! db<lder’> ¿a <marie cli ijo! ¡orinando i Tamiz!9)! oo/e Coinmedie,o di.,t,/i Drani <mí!, <‘di
pocelemnA’ce//iínee.

XII. Ricardamniiicer /t~ prauíeooa¡a una de/le <uit prefinan!nc//ii Edízianjiaremítina «mí Dizio-
narlo comico.Niun /‘ha perdíítí’ di ciota, cd aooici<ro fi píubh/koche A’ li~ <ada di qAurní’ ¿a
gA~rniuperfezAmanda,cd ii/fine de/l’Edi.zioaecteomtí imitrííprcnda, o! durA amiroe c’’¿’ a ch!
alee»piarecedi tíccpli,.

El proyecto era tan ambiciosoque unavez másquedó incompleto: de los treinta tomosori-
ginalessólo se imprimierondiecisiete.Peroaunqueentrelos sesentay ochotítulos que apa-
recieronpublicados,treintay seis ya estabanenla ediciónde Paperiniy otros catorcede la
mismaediciónflorentinasehabíanquedadofuera, lociertoesquelos treintay dostítulos res-
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tanteserannuevos
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En los tomosimpresossemantuvola distribucióndelas obras,con susilustraciones,prólo-
gosy dedicatorias,y la incorporacióndenuevostilulos encadaejemplar(III, 111,1V,V, XI). No se
utilizó elnuevoformatode12~,sinoelclásicode8% conla cajahabitual,aunquesemejoróelpa-
pel y lostipos deletras(VI, VII, VIII). Tampocoserealizóel sistemadenotascon información
lingiiísticaentodaslascomediasendialectoveneciano(IX), ni sepreparóel diccionarioquepro-
metíael autor (XII). La revisiónresultómáscomplicaday lentadelo queseesperaba(X).

La colecciónque empezócon buen pie en 1761 y continuóhasta1764,alcanzandoa pu-
blicar diecisietetomos,pero-comoseha dichoantes-no se incluyó todoel materialdel que
disponíaGoldonil La salidahacia Parísen1762, o seasólo un añodespuésdecomenzadala
publicación,y la prolongaciónde suestanciafrancesa-enun principio breve-,entorpecióel
procesodecorreccióny publicacióndelos textos.

He aquíun ejemplodecomo organizóel escritorel contenidodel quinto tomo de la co-
lección, dondeañadela comediaqueacababade estrenaren París:1/padredífarniglia (1763),

Vv
sin embargo,paracompletarel tomo le indica aPasqualique

Ho penoatv=di accrc.’cercunpoca il íolumííc ron qua/rheraya ¿he no<v dA’p/tíccia. Vi ¿ mií’to ii’’er mo

otíimpato ¿tuevtrano de/la <íí/t, ¿amiuned/tíin¡ranceoe. A//it [coLadi cojo vi ¿ cviii: <víA, la Lera aí tea—

ditttore, cd uní? rA’ivoota di /u4 chegí!hafitto onarein Par/tj!, e cheocmi> gríidití? iii lt<~ lA,.
14’!<’<i-

peteda ch! averelo viniLLo ¿u Venez/t¡,Jite/ii teañuree¡u lingcuí novírví ita5,,~<,, e. otaivipatelii viva

e la <ii/ti umiítá,míemiteii//ii fine delli/ira; epeeremídercantovil pu/mb/Aadel muoticí, de/leñ<meleUtere, e

del/<~ ea9!i’nc per ¿ív¿ v¿ oUaínpana, vtanipateancheí¡ííeotíz, ve cí,v¿ oip/tire.

Y así sehizo. Perolo ciertoes quemásde treintanuevostítulosde comediasaparecieron
enlos tomospublicados,mientrasquelos dramascon músicay la mayoríadesuscomposi-
cionespoéticasquedaroninéditos.Sin embargo,Pasqualilogró imprimir otro tomo más,el
númerodieciocho,con dospartes(1764, 1768)quecontenía“Delli componimientídiversi”40

Vayantqím ‘aprA. <na premmíiere<‘9)iL/tin dc Flarenre, mizan Thvídtrc¿tí’it uit pílliíyr pi:r-to<mt, eL <pi ‘ami

enavoitfíit qiminze¿ditiono<‘amio ‘non íívcií, <u cnfíirepí?rt, tU ce <pu e.Uemirorepmo, LoitI e,. tr?o—mii/

unipeiní/co,je rívn~ím.~ le prajer ¿‘en danner<inc vecandeA míico¡cal’, ¿Ud’vpliícer damio chaqímc co/mu-
<míe, áíu lAtí de Prc’ficc, <imie píirtíc de<un lic, imnaqmnmintii/oc,’ qíí u, li, jYmm de 1 OmuvmíiqeIhA‘[aire de

mli,: Per.’anne, ¿U ce/le de <lían Thei$tre, íiímpaie,ítpum¿[re cv’míípletteo.
Je <nc jumo tromiípe; ífííííndje¿aííímizen

1ííií’zVen/tse¿¿[te ¿diÑande Paoqíííili, ~n-S
0aveo Eigures,jc

míepauvoiopííO <líe domiterque<tía deotinee¿ti=itdC triiívr<’et leo A/peo.

Appell¿eaFritare en/761,je eomítinvvv,iA¡amuleLeo changeinevio el Leo rareectíioí,,,quefr vn ¿[miv

propooc’o ¡í’í<ir Ir’» !tií,n de VeníÁe;ma!.’ le tomiebillandeParA,, <neo nance//e, oícupi?t/tm<?oeL lii di:-
tviiiite dcv licite, antdinimamii /uicticit¿ de ,ííon ciit¿ cÉ ant mío de lii /enteu,rñapo l’e.xécutíande lii

preooe, de muanmereqim’imn Oímcrííye qumi dcva¿t ¿[ce partí jito quíA trente calmimne,’, ct qiii ñev<mtt¿tre

~ dimo /‘eopacede hímitannecón u’t encare,att bamutdc vingt ano, qíí lía tomeXVíle, el/emíe
viera!.. pao ao,’ezpotír vair celle¿ditiano termnmn¿c.

Perolo ciertoes que,aunqueincompleta,la colecciónde Pasqualifue un éxito de ventas
y abastecióel mercadoteatraldurantecasiveinticinco años,hastaqueaparecióla queprepa-
ró Antonio Zattaapartir de 1788.Aunqueel escritorvenecianotuvo noticia delos éxitosde
susobras traducidas al francés,inglésy alemán,jamásllegó a calcularlas dimensionesdesu
proyectode difusión editorialy el éxito del mismo

Todaslas coleccioneshastaahoracomentadashabíanincluido los títulos delas comedias
en ordencronológico,perola excepciónla constituyóla dePasquali(1761)~:

Din), prímívadi titULo, miotí ajeeA> aojercatv,nc//ii prejenteunipeeoo/tmmíede/letívie C’í’míímííedie1 v’rdiíze

de’ ¡cmiii,! da ma a jenorede//ii pronicova /Stta re’ mnie!mnani¡eot¿,/>< mzvvmera pv’.’.’mYmile ch<o ‘eqímí—
Uíí,v<vi /i~ /i~~<m ¿ranoloqAí.

41



Parala preparacióndeestanuevaediciónesprobablequeGoldorticonocieraalgúnejemplar
antiguodelas comediasdeMoliére, traducidasenitalianoporNiccoló di Castelli, pues,la obra
se publicóentre1697 y 1698, o quecomprany leyerala nuevaediciónquesepublicó en1740,

43
cuandoyahabíaestrenadoalgunosdesusprimerosintermedios . Tambiénpudo conocerla que
preparóGaspareGozzi,enlosaños1756 y 1757,conlas obrasdel autorfrancés . Entrelas más
conocidas-la antigua-las estampasreflejabanla atmósferay los vestidosde la épocadel autor
francésy estuvieronfirmadaspor PaulBrissard,comodibujante,y JeanSauvé,como grabador,
mientrasqueen la última el mundodeMoliére quedabadiluido y algolejanoen lasnuevasre-
creacionesde dosjóvenesartistasfranceses:FranqoisEouchery LaurentCars4’.

Estasimágenesy otrasmuchasde lasedicionesitalianaspudieronestarenla memoriadel
autorcuandoemprendióla quefue sumayory última empresaeditorial.El mismoGoldoni
determinóqueel esquemade estaedicióndebíasercompletamentenuevo:al comienzode
cadatomo un capítulode suvidacon unailustraciónalusivaal textoy luegolos textosdesus
obrasde teatrocon susrespectivasestampas(véaseel quinto puntodel Marz~fesLo).
Conla ideade representarunaescenadecadaunade susobrael escritorrescataun lengua-
je iconográficopertenecienteauna tradicióneditorial italianade lossiglos dieciséisy dieci-
siete,quehabíadadosusmejoresejemplosenla publicaciónde La Calandro (1526>de Dovi-
zi, Cli ingarini (1592)deGonzaga,Le nozzedegli dei (1637)o II Cronutele(1671)deGraziani,en-
treotros.Y al mismotiempoiricorpora,comosehabíahechoantesen la ediciónvenecianade
las comediasde Moliére (1756): Memorie intorno olla vito e oYe opere, unanuevamodapara
atraery entretenerel interésdesupúblico

C/tí,vr,tííí Fronot4mi.z/t’, comed¿vo!, AvUor/títa, rííppreoentíirA<¿mí qutiilchepe.zzade//íí mvii’: viLa, prin —

ripíinño ña//’etí> du,nn!otto.

Al final sólo aparecieronlas ilustracionescorrespondientesa los diecisieteprimeroscapí-
tulos,consusrespectivasestampas,quepertenecíanal períodoentreel nacimientode Gol-
doni y la creaciónde su primera comediacompletamenteescrita, La donno di garbo (1705
y 1742).

Las ilustracionesde Pasquali

Parael proyectode las ilustracionesde la publicacióndePasqualipensóen dosartistas
venecianos:Pietro Antonio Novelli, quien dibujó casi la totalidadde la serie,y Antonio Ba-

47
ratti, quien la grabé . Pocomásse sabesobreel planteamientoparaescogerlos temasdelas
ilustraciones,salvoqueel trabajode los dosartesanoseradel completoagradode Goldoni.
Nadaimpide suponerquerecibieronexplícitasindicacionesdel propioescritorparailustrar
los prólogosbiográficosde los diecisietetomos.

Los episodiosde la vida de Goldoní, así como las imágenesde las comediassiguenun

mismo modelo;destacanpor sueleganciay detalle,propiosdel gusto rococó.Las estampas
delosprólogosbiográficosrespondenaun momentodeterminadodela narración,con orlas

48
y figurasalegóricasenla partesuperior . En laparteinferior hayinscripcionesenlatinde va-
rios autoresclásicos49,mientrasqueenel casode las obrasde teatrola representaciónseba-

30
sa directamenteen las acotacionesparalosdecorados. En total se realizaronsetentay siete
grabados31,incluyendoel de Goldoni de GiuseppeDaniotto y el del Infante Don Felipe de
Borbónde Baratti’>. La coleccióngozóde muybuenaacogiday sedifundió por la península
italiana y el continenteeuropeo.

El trabajoreflejael espíritu festivo y graciosoquese le atribuíaa unaciudadcomoVenecia
y a un autor tan venecianocomo Goldoni. Porsuformatomarcadamenteverticallas estampas
no tienenun sentidoteatral,aunqueel espaciorepresentadopretendeserlodealgunamanera:
las cortinasen la parte superior, los detallesrealistas,la iluminación del espacioy el movi-
mientoquesepretendedar a los personajesapuntaa estaideadeformasistemática.
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El valorartísticoy documentaldela seriees extraordinario<gues1guardaestrecharelación
con lacomposicióny el gustopictóricodel tallerdelos Longhi’ y a la vezmuestrala ricaico-
negralla moderna.No enbaldela ediciónestuvosupervisadapor Goldoni y. quizás,élmis-
mosugirió más de unareferenciaa susbuenosamigosPietroy AlessandroLonghien algu-
na de suscomposicioneso escenas,dadala marcadatendenciaal retratodecostumbrespara
las “personedi miglior gusto”.

Quinta edición: Zatta

En 1788 el editorAntonio Zattacomenzóaprepararensu imprentadeVeneciaunanue-
va ediciónde la obracompletadeGoldoni,distribuyéndolaencuarentay cuatrotomos:Qe-
re Teatrali del SignorAvvocatoCarlo Goldaul 1/eneziano”.

Estavezel autor lo teníatodomuybien dispuesto:en vezde escribirun nuevoprólogo
pidió queen elprimertomose incluyeransus)Vlémoires,traducidasal italiano,dondeloslec-
toresencontraríannoticiassobreel artífice y suobra

5’. Los manuscritosconlas obrasinéditas
estabanrevisadosy salierondeParísenfechamuy temprana;en fin, despuésde tantosaños
todomarchabien, la empresaqueera la másredondade todasestabaenmarchay dio bue-
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nos resultados. La ilustración del autor, en el primer volumen, fue grabadapor Giuseppe
Daniotto”: Carlo Goldoní¡natohz VenezianelL’anno1707”.

Desdeel primermomentoel comediógraforecibiónotificacióndel proyectoy de los pro-
gresosdel mismo,por lo queinsistióen quedebíacuidarsemuchoel contenidoparaevitar
erroresen lostextos.Conscientedelo voluminosodesuobra,observóal respecto”:

la non vi damuandoderoríizií’ni pre2iaoef<un ‘0/ven: ca/utmína<’ui non pu»premiderle. l~i damívamíñí,lii
caereziane,epi» ajo<‘u11 Sttenz/t,ne<‘<moten eoui//’eoperiemí.zurde/l$s’íítte.zzade’oootmifvylui

Peroaunqueparaél el texto teníaenesemomentomásimportanciaquelas estampas,quedó
gratamenteimpresionadoconlas ilustracionesquehabíaencargadoZatta;enel proyectopar-
ticipó el grabadorNovelli, junto a un excelenteequipodeartistasitalianos”’.

Parala colecciónNovelli creó unaseriedeestampasdeformatomuchomáspequeñoque
el habitualy conun sentidomuchomásapaisado,deestaformael númeroeramayor, loque
permitió ilustrar cadauno delos actosde las obras.La serieintentabarecrear,por supropio
formato,la atmósferaintimista delos coliseosdieciochescos’.La concentraciónvisualenlos
personajes,en susgestosy ademanes,evidenciabaunamejorinterpretacióndel espírituilus-
trado,propio del teatrodeGoldoni’>.

De estaforma la monumentalidadde la empresase repartió,tanto en el contenidode la
publicación(más de doscientascincuentaobras),como en supresentación(quinientoscin-
cuentay ochoestampas)encuarentay cuatrotomosquevieronla luz deformasucesivaa lo
largode sieteaños(1788-1795f.

El resultadoapuntabaa unaestilizaciónsobria,casia la manerainglesa,de la estampa
moderna;todoestodemostrabaquelos tiemposhabíancambiadoy queel conceptodeima-
gende las edicionesenVenecia,del teatroenItalia y deGoldoni enEuropaestabaa la altu-
ra delosnuevostiempos.

El éxito dela ediciónfue inmediatoy la distribuciónalcanzótodoslos rinconesdel conti-
nente.Zattahabíalogrado conesteespléndidotrabajomuchomásqueel propio Goldoni,la
reformateatraltambiénhabíahechocambiarel conceptoeditorial,modernizándolo.

Muy distintafue la difusiónde laproducciónde Goldoni fuerade Italia, pueslas versio-
nes francesaso españolasde obrassueltasen el siglo dieciochono solíancaracterizarsepor
ser buenostrabajosde impresiónni llevar ilustraciones.Poresouno delos fines primordia-
les de las coleccionesitalianas,enespecialla dePasqualiy de Zatta,era mostrara los lecto-
resuna iconografíadel espectáculo,o seala maneraen quelas obrassepodíanescenificar.
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Los cuarentay cuatrotomosde la ediciónde Zatta(Venecia,1788-1795)sedistinguieron
por seguirunadistribucióndistintaa la delasdemás.En estacolecciónaparecieronobrasque
nuncaantessehabíanpublicadoy la producciónsedistribuyópor géneros:Conírnedie fi: pro-
se (I-X); Commediebu/fe iii prosa (XI-XXI); Cornmediee tragediein verso(XXII-XXXIII); Coníníedie
bufe in proso (XXXIV); Vromrnigiocosoper musica (XXXV-XLIV).

Pordesgraciaaunqueel proyectode estaediciónse realizóenun períodobrevedetiem-
po -sólosiete años-Goldonino vivió lo suficienteparaverloacabado;el autorfalleció enfe-
brero de 1793,cuandoapenasacabadadesalir el tomo XXXIII.

Rompecabezasde ediciones

Hay unaseriedeelementosimportantesenlas distintasedicioneso coleccionesquesere-
piten enesteníaren¡agníunde tomos;uno deelloses el prólogo queGoldoniescribióparala
ediciónde Bettinelli (1750) y quevolvió a aparecer,con algunoscambios,enotrasdoscolec-
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ciones:Paperini(1753)y Pasquali(1761)

Nc/li? rktamíípíí
0h~ arí? intríí¡mrenda,nonmniafitieherí)0<? tejoereuna píA jtíudiiita PejazAmur.U:-

glAimíque//ii, qíia/ííííqueo/tío!, che É0po<vtíí m ¡cantea//ii Edizianepehuíídel Beuinelli ¡vi Veive—
.~/ti, mdi dii mííe adaperíiti? nc//ii edizianemu/ti Fiarcntimííi, lo /‘lma joltuimíto preocatcímícuteqíma/che

i’uirte o cangimíta, o caerettíz,oiccí’mncha,!.íttadi [míttele operemniecheivea ,vanuvpro r¿vtíímmípííme,e da

cuí)prendomí: otivo diprevenireil P,,bb/koconqiuii/ehenotiz/tí, ¿he<ílli~ mioce//ii !mii/leeoii ííp1’íieL<emvc.

El restodelosprólogos,asícomolas dedicatoriasquevanapareciendoenlasdistintasedi-
cionessemantienensiempredeunaaotra edición.

Otro elementoquese repiteenbuenapartedelas distintascoleccioneses el textode II tea-
tro con:ico, manifiestoescenificabledela reformagoldoniana,quese reproduce-tambiénama-
nerade prólogo o introducciónde las famosasdieciséiscomedias-enlasedicionesdeBettine-
lli (1750),Paperini(1753),Pasquali(1761)y Zatta(1788).

Goldoni llega a España

No seconoceconexactitudcómo entraronlasobrasdeGoldonien España,perono es im-
probablequeenun primermomentoescritoresy músicosqueviajabana lapenínsulatrajeran
algunostomos de las primerascoleccionesenlas postrimeríasdelos añoscincuenta.Luego,
en losañossesenta,comenzaríana llegara travésdelos intercambiosdiplomáticosconel du-
cadode Parma,sobretodo,la edición de Pasqualique fue dedicadaal Infanteespañol,don
Felipe de BorbónC.Más adelante,enlos añossetentay ochenta,lascoleccionesmás grandes
pudieronentrara travésdel mercadodel libro.

No se puedeafirmar que la entradafuerainmediata,pero tampocopuedeconsiderarse
tardía, puesya en los añoscincuentaaparecieronlos primerosdramascon música.En la si-
guientedécadallegaríanlas comedias,y unavezaparcadoenel territorio del teatrosupre-
senciaseprologó durantetresdécadasde formacontinuay en aumento,entrelos añosse-
senta,setentay ochenta.Coincideestaépocacon la transiciónqueexperimentéel teatroes-
pañoípor esasmismasfechas.Perola produccióngoldonianaparael teatrocantadoy decla-
madono selimitó a esosaños,sinoquesiguióparticipandoen el desarrollodel nuevoteatro
nacionalenlosañosnoventay en lasprimerasdécadasdel nuevosiglo. El mismo fenómeno
sedio con característicasmuy parecidasenotros paisesqueseencontrabanentoncesen cir-
cunstanciassimilares.El casomáspróximoy mejor conocidofueel de la vecinaPortugal.

En Españaapenassabemoslo queconocíanloseruditos,si algosabíano queríansaber,de
la vida y de las circunstanciasprofesionalesen lasqueescribióGoldoniunabuenapartede
suobra;el mejorejemplo,Moratín, sólo opinabasobrelo quehabíahechodeformamuy ge-
neral y, aunqueen ciertosmomentosconfiesaque“siemprehesido mui apasionadosuyo
no profundizabani polemizabaenningúntemaen particular
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Es significativo comprobarquedesdela primeraedición delas obras-en la de Bettinelli-
seencontrabapor lo menosdiez textosqueinteresaron,por unarazónu otra, a los hombres
de teatroen España;éstoslas vertieronal español,aprovechandola novedady la calidadde
losoriginales,y lasescenificarona sumanera,o seacómoellos entendíanesteteatro,en los
coliseosde Madrid y Barcelona,entreotros.

En ningunodeloscasosconocidossehicierontraduccionesúnicamenteparaserdisfruta-
dascomo excelsasobrasliterarias, dedicadassóloa la lecturaen gruposde amigoso tertu-
lias, sino paraser interpretadaspor las compañíasenlos escenarioy disfrutadaspor el pú-
blico enlas salas67.Los títulos,améndeserlosmásrepresentativosdeGoldoni,incluyentam-
bién algunasorpresa;entrelos primerosestán:

La Imatteqadelca//it JI Imiugiardo, Uravalieredi buíanji iota, L<: finta amuí,na/iita, Lii Pí: lílelíz miii—
/m ile, Lii loramídierí: o L<í <‘paja pero/tina.

Y entrelostítulos del segundogrupohay algunasnovedadeso curiosidadesbibliográficas:

Luííniíntemni/itiíre, Lii dí?<níí prudente,Li: diimni? va/mí/mi/e, L’inrognita, Ipetteqa/ezzide/ledí’nne,

Siar Toderobrontotano 1/veroamito.

Todasestascomediassevieronennuestrosescenariosentrelos años1762y 1815,aproxi-
madamente,lo queconstituyeun amplio períodode vida escénicapara las mismas.

Tampocose sabecon quéedicionesseprepararonlas versionesqueexistenen español.En
laépoca,entrelasmásvendidasestabala dePaperini(1753-1757),con cuarentay nuevecome-
dias,gozóde muybuenaaceptaciónentrelos libreros. En la siguientedécadasevendieronlos
tomos de la ediciónde Pasquali(1761-1768),con cincuentacomedias,mejor planteaday con
máscalidadeditorial;estosejemplarespronto llegarona las libreríasde Roma,París,Lisboa,
Londres,Ginebra,Dresde,SanPetersburgo,Viena,Nápoles,Barcelonao Madrid, y de ellasa
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manosdelos lectoresinteresadosenel teatro,desdeunaperspectivacomercialo cultural

Porotra parte,la edicióndeZattaresultatardíapararelacionarlaconel momentodema-
yor difusión del teatrodeGoldonienEspaña,por lo queesmásprobableel manejodela edi-
ción de Pasqualio de otrascontemporáneas,en especialla deGuisbertet Orgeasenveintio-
chotomos (Turin, 1772-1776).

En el casode los prólogosy memorias,éstosparecenno haberinteresadoa loshombrede
teatrode la épocaenel país,dadala ausenciade todotipo dereferenciasen losescritosde la
época.Hastalo quesesabeningúnautorde teatroconocidosedetieneacomentarun pasaje
o a analizarunaescenade Goldoni. Es evidentequela figura del venecianono despertóel
suficienteinterés,por lo quesuvida y suobraquedaronsiempremuyolvidados.El único as-
pectode la vida de Goldoniquese recuerdarepetidasvecesesla proezade las dieciséisco-
mediasen unasola temporada69.

Recuentode obras

Es muy probablequela ediciónvenecianade Betinelli (1750), o cualquierade susreiiripre-
siones(1751,1752,1753),fueralacoleccióndecomediasqueprimeroseconocióenEspaña,aun-
quelos tomosde estapublicaciónno se conservanen los archivosde teatrodelos coliseosma-
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drileños , Perode serasí las versionesespañolasse basaronen textosmuy defectuosose in-
completos.Sin embargo,dadaslas característicasde la mayoríade las adaptacionesespañolas
(versioneslibres), resultapocomenosqueimposibleaventurarsea buscarlas fuentesexactasde
cadatexto. No siempreestoes asíy enciertoscasossepuededeterminaralgúndatomás.

La colecciónde Pasqualípudoserla segundaenentrarenel país,aunquelostomos que
la componentampocoestánen losarchivosdelos coliseos.Porel momentocabeseñalarque
de los diecisietetomos decomediaspublicadospor Pasqualilos traductoreso adaptadores
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pudieronseleccionarparasusversioneshastatreintay tresobras:cuatrodel segundo,quin-
to y séptimotomo (doceen total):

II El cacalieree lii di?<ni:

II bugii~rda
1/tutore
Cl ‘iminamnori?tí

V Lii mnaglie¿u qg/tí
Lii cedaví:ocaILma

LI <‘ervitare di díie pudran!
Lamnarepuitermía

VII Liii fimniejí/tí del/antuquuarum

Un cuurtoja u?rruu)ente
11 veroamuica

1/pudredi,fuímmíig/ia

Tresdel primeroy cuarto(seisentotal):

1. L~i /mottegi? de/ca/le

Puimne/a¡auciuul/uí
Pa<míe/a ínuirituitui

IV. 1/ ci? vii/mere di/miman «miota

Li: li,cuíndieruí
Lavi?ri,

Dos del tercero,sexto,noveno,décimo,decimotercero,decimocuarto,decimosexto(cator-
ceen total):

III Liii <‘ccv,? innarají?
1/ ¡PIalucre

VI Lii ¡intuí amnmui/atui

Le danneciucuoje
IX Li~ dímn,:adigíír/hí~

1 <íierriituínt¿

X L’iimííuínte lmii/ituíre
La ciMa itavii

XIII La ~vpo~ví?peroiuímiu?
fecanui i,í Ju<l,/~~

XIV Ezuarnapruidemite

SAmeTañer,,branto/on
XVI La dauní?centícuitica

La camnerierabr!l/anUe

Y unasola del decimosegundo(uno entotal):

XII 1/ge/uva

De losrestantescuatrotomos:octavo,decimoprimero,decimoquinto,decimoséptimo,no
sehizo -hastalo quesesabe-ningunaadaptaciónal español.

Aunquepor el momentono haynoticiasclarassobrela introducciónde lasprimeraedicio-
nes o manuscritosde lascomediasdeGoldonien España,esmuy probableque en el casode
los dramascon música,éstosllegaranconlas compañíasde óperaquevinieron al país,mez-
cladasconlos libretos y las partiturasdelas edicionesmanuscritasdel repertoriode moda.
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Tambiénesprobablequelasversionesespañolasqueseelaboraronentre1765y 1799emplea-
ran,ademásdelasedicionesdeBettinelli,Paperiníy Pitteri,la dePasquali.Peroel asuntoparece
simplificarsealpoderseconstatarquelaspublicacionesqueseimprimieronenotrasciudadesita-
lianas,copiandolasmásimportantesdeVenecia,se distribuyeronfácilmentey a mejor precio.Y,
por ejemplo,de la edición turinesade Guiberí et Orgeas,conveintiochotomos,se conservan
ejemplaresenlosfondosdeteatroantiguodel país.Esmuyprobablequeestacolecciónfuerauna
delaspreferidasdeloshombresdeteatroenEspaña;deéstasepudieronemplearvarios tomos-

enparticulardel decimosegundoal vigesimoctavo-,en los queseencuentranotros nuevetítulos
quetambiénseadaptaronalespañoly queno habíanaparecidoenlasedicionesanteriores:

XLI L7ncagnitíí
XV Lii puittii amioríitu?

XVI 1/prodigo

XVII LI biurbero benefico
XVIII L$jter/ti de/li, Paotíí

GC1 EL ~ o/i?,ídeoe
XXIII Li? be/luí <‘el aqguui
XXV 1/ ¿uva/eredi ~‘pir!ta

XXVII La Ge~e/da

Conesterecuentosólo sepretendereconstruirlas posiblesfuentesimpresasempleadasa
finalesde siglo. Resultadel todoimposibleafirmar quetodosy cadaunodelos adaptadores
recurrierona las mismasedicionesparaprepararsusversiones.En muchoscasosni un exa-
menprofundodel texto españoldalos indiciosnecesariosparasabercuál fue la fuenteutili-
zada,y en otros, la igualdaddelos textosde las distintasedicionesgoldonianasimpide co-
rroborarsi se tratade unacolecciónu otra. Porel momento,sólocabeexaminarelasuntoob-
servandolos títulos que iban apareciendoy desapareciendoen cadaunade las colecciones
queeditóGoldoni enel intervalodedosdécadas.

En el temadelos dramasconmúsicael asuntoparecesermenoscomplicado,pues,el ma-
terial original se traíaen edicionesmanuscritas,preparadasprincipalmenteen Venecia,Mi-
lán,Turin o Nápoles,quea vecesse copiabaparalas adaptacionesy otrasno,puesseproce-
día a incorporarel texto enespañolenla mismapartituraoriginal. Los libretos italianos,ma-
nuscritoso impresos,seadaptabanen versionesespañolasquesesolíanimprimir, segúnlas
circunstanciasde losestrenoso reposiciones.

Al respectocaberecordarque el editor veneciano,GiovanniTevernin,quehabíaaprove-
chadola ausenciade Goldoní de la ciudad en 1753 para publicarcuatrotomitos con los li-
bretosde susdramasconmúsica:OpereDrammatícheGiocosedi PolissenoFegejo,abastecióel
mercadoeditorialdurantealgunosañosconestacolección.En el prólogoel editor explicaba
queGoldoni los habíaescritocon granpremuraparael disfrutede los demás

Ma ¡a rip/tflhu peemuLo gííío4ficuízAwe:Jaroele aoo/t
3ue<‘tic occupui.zianinc (o u:vmebherí,pro/muí/mil-

muenteimupedio;e¡rííttí:m:to procra stinando, u.n<’arger potecí: qíuuí/cheuíccíñente,cheil puu:íer oit
taglmeooecmii provau1pecoentedi acer/erareo/te. Talíquía/!coje nc <‘ano uídíínquíe/t’ nc le preoento,
(eggítacícori¿o£, can(ideaperi) <‘empre di comp/ticen aurora chi ritoccatedadAojaren,edeoimaLe
/mríííuuíooe cedere,í/uuiind i”/7/i peri) <‘e nevoy/zaprenderla pena.

Estafuela primeraedicióndelosveinticincotítuloshastaentoncesestrenadosenlosescenarios
líricos deItalia”, peroentretodosellossólo seisllegaron,en español,alos escenariosde España:

1 Lii dannevendicuite

Lii raluímnituí de! í.míu’ri
II LI ¿omiteC~:cuíniel/ii

Lepeocuiirmue
III 1/ inondí, de/li, límnu:

Zportem:tooi¿Att! de/luí¡PIadreIVatiuma
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El editor AgostinoOlzati copió exactamentela colecciónen 1751,mientrasqueGuibert
et Orgeaspublicó,entre1777y 1778, otros seis tomos en 8~, con cinco obrasencadauno,o
seatreintadramasconmúsicade Goldoni, delos cualesonceseadaptaronal español;en el
primer tomo estánlos tresejemplosque encabezanla largalista queluego iría apareciendo
enla carteleradel teatrolírico de la época.

1 II fi/aoo/’o di camílpagna
GI! mucre/liitor!
II muercatodi uJL?/mnuimitile

Posteriormentellegaroncinco más queengrosaronpronto el repertorio,y unosy otros
acabaronconvirtiéndoseen zarzuelas,

II Li: ¿Viana¡4zIñoli~
IV! poetentooi¿«¿[ti de/ti 1Viítíirí¡
V BuíavaD’Antana

VI Le peocatrice
L~í fiera di Smniqaylía

Las coleccionesen España

En laactualidadseconservanvariasedicionesde lasobrasdeGoldonienlasbibliotecaes-
pañolas.En ordencronológicoéstasson lasqueseconocen:la deBettinelli, connuevetomos
(Venecia,1751-1753),en la Biblioteca del PalacioReal’4y la de Zatta, con cuarentay cuatro
(Venecia,1788-1795),enla Biblioteca MenéndezPelayo75.

En la Biblioteca Nacionalde Madrid estála ediciónde Pitteri, en la copiadeGfrolamoCor-
ciolani y de BartolomeoSoliani, incompleta,en seis volúmenes(Bolonia, 1757-1760;Módena,
sa.) ; deGirolamoCorciolanicon trecevolúmenes(Bolonia, 1753-1755<;RoccoFantinoy Agos-
tino Olzati contrece,en seisvolúmenes(Turin, 1756-1758)’%GirolamoFlautocon dos<Nápoles,
1759-1766)1GuibertetOrgeasconveintiocho,endieciséisy docevolúmenes(Turín, 1772-1776),
unacopiadela ediciónseencuentraenel CentrodeDocumentaciónTeatraldeSevilla’4.

En la Biblioteca Nacionaltambiénestála edición delos dramascon músicade Giovanní
Tevernincon cuatrotomos(Venecia,1753)”, así como la deAgostinoSavioli con cuatro,en
dosvolúmenes(Venecia,1771~1772)í2;de Gutbertet Orgeasconseis (Turín, 1777-1778)y enel
Centrode DocumentaciónTeatralde Sevilla

En el Instituto del Teatroen Barcelonahay algún tomosueltode lasedicionesde Pitteri, y
‘4

deGuibertet Orgeas, mientrasquela Biblioteca de Catalunyaestála edicióndePaperinicon
ochotomos(Florencia,1753-1755f;Pasqualiconuno (Florencia,1756)~,y Corciolanicon seis
(Bolonia,1757-1763) . Estassonlas principalescoleccionesdel siglodieciochoenlos fondosde
teatrodel país,perotambiénhayotrasimportantesdelos siglosdiecinuevey veinte48.

En España,lascomediassueltasy demásobrasteatraleso poéticasformabanpartedeun
mismo surtidode presentaciónmáso menosbarata.Pero“las tragediasy comediasarregla-
das,representativasdel nuevogustoburgués,aparecieronen eleganteslibrosdeoctavo,pro-
mocionandosocialmentepor el gustoy el dinerodelas elitesdu culturay de poder” ; todo
estocomprendíalas reedicionesde obrasdel Siglo de Oroespañoly de la ilustraciónfrance-
sa,inglesae italianaquese imprimieron enEspañaen la segundamitad del dieciochoy en-
tre las queseencontrarontambiénlas obrasde Goldoni.

Conestaaproximaciónal estudiodela vida y la circulacióndel libro veneciano,y enes-
pecialel goldoniano,seha queridocontemplarotra nuevadimensiónrelacionadacon la en-
traday asimilacióndel teatroitaliano enel país.
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Notas

1AdemásColdoní publicó otrasdos obras en París: Le bourr,~ bienjaisaní, de 1771 y Ménwires, de 1787.
2 ‘Los gastosde porte de los libros y de los envíoscorrerán por cuenta de los mismos señoresasociados”(‘Ma-

nifesto’, ¡bIte le opere, XIV p. 473).
3 En 1993la editorial Marsilio de Venedaemprendió una nueva edición que incluiría toda la obra conocidade Gol-doni. Seesperabacompletarla en ocho años.VéaseBibliogral la. G. Coldoní, b. Ediciones completasy antologías.
‘~ ‘Goldoni esun raro ejemplo, ente nosotros(italianos), de un hombre que vive en la sociedadantigua de supro-pia pluma, sin la ayuda de un mecenaso de algún beneficioeclesiástico;algo que era muy fácil para los escrito-res en Francia o Inglaterra, pero entoncesmuy difícil y, casi diría, único en Italia’ (Tulle ¡e opere, X, p. 1245).
5 La colección Bettinelli secomponede treinta y seis títulos, docetítulos revisadospor Goldoni en los primeroscuatro tomos: 1- La donna di garbo,! chíegene/li venezianí,L’uomo prudente, La vedoz’a sca/Ira; II - fi teatro canica, Lipulla onorata, La buona unoglie, ¡¡padre difarniglia; III - ¡¡ cavaliere ela dama, Lafanuiglia dell’antiquario assiaLa suoce-un e la flora; L’azraocalo ,se’vzíano,L’erede fortunata; y veinticuatro, incluidos por cuenta de Medebach, en los res-tantes seis:IV - II Moliére, La botíega del ca/fe, II bugiarda, L’adulato re; y - La Pamela,L’avz’enturiere onorato, II tutore,1 pettegalezzidelle dome; VI - La moglieamorosa, JI cavalieredi Suar gusto, Le domegelose,Lefeinmine puntigliose; Víl- La gasta/da,La ¡acandiera, 11 marchesedi Monte Fosco(I¡fe¡ídatariot ¡ poctl (II poetafanatico); VIII - 1 due Pum ta¡oni (1ínercatanti), L’inípastore, Don Cioz’anni Tenorio, II serto di chíepadroui; IX - La pupilla, L’uonio de nuondo, ¡¡prodigo, Labanca rolla.

En el primer tomo aparece la carta del editor, Beltinellí: “Lo stampatore a’ Lettori’ (pp. y-vii) y la del autor:“Lautore a chi legge’ (pp. viii-xxii). Véaseun amplio fragmentodel segundotexto en Apéndice II, documento5. En los tres primeros tomosseicluyen las docecartas-prólogosde Goldoni (1, 1-4; II, 5-8; III, 9-12). En el cuar-to estála carta de Medebacha Bettinelli (PP. vii-viii) y en el octavohay un ‘Frefazio dellautore a chi leggerá laGommediaXXX. Compresain questoVolume’ (pp~ iii-viii), que esen realidad el prólogo de Limpostorc.
En el primer tomo de la colecciónseindica que setrata de la segundaedición (esen realidad una reimpresión);los tomossepublicaron entre 1751 y 1757.En estemismo tomo estáel grabado anónimo con la imagen de Col-doni, En la colecciónhay obras que tienen dedicatoria y otras no. Tampoco esigual el sistemade paginación, enlos primeros tres tomosy en los dos últimos la numeración esconsecutiva(1-Ul, VIII-IX), mientras que en loscuatro restantes(1V-VII) cada comediatiene una numeración independiente.6 Antes de realizarseestaestampaexistíauna supuestapintura de Richard Wilson, paisajista inglésque vivió enItalia entre 1749 y 1756,pero sedesconocesi estaestampaguarda alguna relación con el cuadro,al no conser-varse éste.Sólo sesabeque la estampano gustó a Goldoni y que no volvió a emplearseen las tiradas posterio-res que realizó Bettinelli.
La verdad es que Goldoni, tentado por elempresario del Teatro San Luca, Antonio Vendrarnin, aceptó el con-trato que le proponía por diez años(1753-1763)y lo firmó el 15 de febrero de 1752. En general lascondiciones yretribuciones eran mejores y el autor podía disponer de sus obras para imprimirías con toda libertad,8 En el caso de Coldoní, apenasseconocela evolución desdelos textos esbozadosa las redaccionesdefinitivas,
puesen la mayoría de los ejemplossólo setiene la versión impresa. En las edicionesde susobras sesuelehaceruna revisión de los cambiosde grafía o de las erratas de imprenta.
~‘Entoncesos mando 32 comediasque tengo, tal cual me las entregó el autor, las cualescon su dirección repre-sentamosfielmente. Sólouna cosahe hecho,y esque habiendo en alguna de ellas ciertas escenasimprovisadas,las he hecho escribir completamente,para mayor comprensióndel lector, por una pluma modesta,pero no me-nos inferior” (Le coinmedie, IV. Venecia: Bettinelli, 1753, p. 5).10 Tulle ¡eopere,XIV, p. 458. Sólo algunasde las comediasde los tomosqueColdoní no revisó resultan algo másbre-
vesque las corregidas por el autor.

~ El asunto fue bastantecomplicado. Medebachy Bettinelli llevaron adelante una acción judicial contra Goldoni,quien insistía en hacervaler susderechoscomo auton El gobiernotardó tanto en establecerun acuerdoentre lasdos partes en litigio que hubo tiempo suficientepara publicar la edición y tres reimpresionesantesde que, el 18de marzo de 1756,sedecidiera a favor del escritor.12 La edición tuvo cuatro tiradas: 1750(9),1751 (10), 1752 (8), 1753 (8). Coldoni mencionauna quinta, cuya fechase
desconoce.13 ‘Lo cierto esque al examinarla y escribirla completamentecon el objeto de darla a la prensa,he tenido que pur-
garla de muchascositasun poco demasiadolibres” (“II prodigo’, Tulle le opere, 1, p. 861).14 Obras incluidas en el primer aspecto(desaparición de los dialectos): 1/prodigo, La lacandiera, L’in presano de/le Smíin,e
(mantenimiento del dialecto): La pulla amorato, La buona moglie y Siar Tadero brontolon. Obras del segundo (desapari-ción de las máscaras): 11cavaliere e la dama Obras del tercero (desaparicióndel verso): L’imupresario defle Smuirne.15 ‘Haré una edición completade mis comediasque he compuesto.Treinta y dos ha ofrecido Medebach;doceestán
ya impresas,y en total asciendena cuarenta y cuatro; las cuales,son distribuidas en Veneciapor Beltinellí, a cua-tro por tomo, que formarán oncetomosde comediasincorrectas, deformes,sin los prólogos,tan útiles y necesa-rias para elentendimiento y para el decoro de las obras y del autor’ (‘Manifesto’, Tulle le opere, MM p. 459).~ Goldoni señalaque los tomos de la edición l’aperini sevenderán al mismo precio que la de Bettinelli (tres pan-
los), pero en cambio cada tomo estará correctamenteeditadoy contendrá cinco obras (Idem).
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17 La colecciónPaperinisedistribuyeasí: 1 - 1/teatrocomico,La Pamela,La bottegadel cafRe, 11 bugiardo,La senaamo-
rosa; II - 11 cavaliere e la dama,II Molibre, L’adulatore, ¡¡tutore, La locandiera; III - L’avz’enturiereamorato, II cavaliere di
buam gusta,La vedavascaltro, Le femminepuntigliose,II servitare di due padroni; IV - La tuog/ie saggia, La fan~iglia
dellamtiquario,1/veroomico, Lafintaanima/ata,Le dannecunase;y - La domnadi garbo, Lamantemilitare, ¡ mercatan-
ti, 1/ giocatare,Luamaprudente;VI - Lafiglia obbediente,¡¡feudatario, L’az’vocata vemeziano,1 puntig/idomestici,Lera-
defortunata;VII - La damaprudente,Don GiovammiTenorio,La domnavendicatiza,1/padredifamiglia,Limpostare;VIII
- L’imcagmita,II cantrottermpa,La casto/do,La domnavolubile, ¡¡poetafamatico; IX - Le donnege/ose,1 dmagamellireme-
ziani,La pulta amorato,La buomamoglie,¡ pettegolezzidel/edan ma; X - La pupi/la, L’uo,no di mondo,1/prodigo,La banca
rotta, 1¡frappatore.

18 Manifesto’, Tutteleapere,XIV, p. 460.

19 Marco Alvise Pitteri (1702-1786).Asistió a la escuelade pinturadePiarzeita.Desde1724 colaborócon ésteen

cientocuarentay cuatrotrabajos.Tambiéntrabajóconlos Tiepolo,Angeli, Novelli y los Longhi. Creóunavastí-
simaproduccióngráfica. Sele consideraun excelenteintérpretetécnicodeestemedioen la época.
CianbattistaPiazzetta(1683-1754>.Pintor y grabador.TrabajóenBolonia y Veneciacon los mejoresmaestros.En
1750 fundósu propiaescueladepintura.Desarrotlóuna intensay ampliaproduccióngráficadeestampasniel-
tasy paralailustraciónde libros.

20 La imagenaparecióretocadaenel segundotomo de la edicióndeCavelli (Pósaro,1753>y enel primerode la de

Fantinoy Olzati (Turín, 1756).Una copiaexactadel original seincluyó enel primertomo de la edicióndeI’itte-
ri (Venecia,1757).En el grabadoaparecíaun hombredemásdecuarentaañosquesonreíae iba vestidoconuna
bata decasay llevabala típicapelucablanca.

21 “Sobresalienteme parecela invencióndel gorrito y del pelo naturalque hacenmásconstantela semejanza.El
talladoademásesdetal valorque harápasarestaobrasuyaentrelasmásapreciadasdesu mano,y seré,porsu
gracia,muchomásnombradopor los hombresde lo quepuedaesperarcon setentacomediashastaahorahe-
chas,y deotrastantasquedeberéhacer” (‘Al SignarMarco Pitteri’, Tuttele opere,XIV p. 185).

22 Mémoires,II, 24, p. 345.

23 Lascuarentaobrasde la ediciónPitteri son: 1 - La sposapersiana,II gelasoazaro,La donma di testodebo/a,llfflosofo
inglesa;II - La madreamoroso,La camerierabrillante, 1/ vecchio bizzaro, II fastina; III - La paruviama,Torquato Tasso,II
raggiratore, Terenzio;IV - La buanafamiglia,Ima/contemti,11 cazaliergiacondo,Le massere;y - Ircama in Julfa, Ledonna
di coso sua, La vi//eggiaturo,II campiello;VI - ¡reamo in Ispahan, 1/ medicoalandese,Lamantedi semedesimo,La donna
stravagante;VII - La vadovaspinitasa,La be¡loselvaggio, 1/ ricco insidiota, La domnasala; VIII - La sposasagace,La dom-
no di govermo,La damnaforte, Le mor/rimase;IX - Lo dalmatina,1/padreper amare,La spirito di comtrodiziame,¡ mor/dna-
si; X - II cavo/incdi spirita, ossiaLa damnadi testodebo/e,L’opatistaossio L’imdiferemte, La donma bizzarro,L’ostaria del/a
posta.

24 “La donnavolubile”, fi/te le apere,III, p. 946.

25 ‘La pupilla”, Tu/teleopere,VI, Pp.517-519.
26 Mi otraedición del nuevoteatrocómicoseprepararenVeneciaflora ~-=liorFrancescoPitteri, con

el signode la fortuna triunfante’ (Ibidem,p. 468).
27 “Losteria dellaPosta’,Tutte le opere,VIII, p. 297.

28 ‘Un pocomásdeigualdad,cultivandomejorel estilo,la lenguay lasbuenasfrases” (‘L’Autore achi legge’.Ve-

necia:Pasquali,1, 1761,cit. DaPozzo,II, 1960, p. 552).
29 En la ediciónPasqualiseincluyensesentay ocho obrasendiecisietetomos:1 - ¡¡teatro conuco,La bo/tegadelca/fe,

Pamelafonciullo, Pomelomorito/o;E - Ilcova/ieree/adonio 1/ bugíarda 1/tutore,Cl’innaníoroti; III -1rusteghi, La sarta
amorosa,1/ Mal/are, Lada/atore;IV - Lavvemtuniereamorato 1/ cavaliera di buomgusto,La locamdiera,Lavoro;y - La mo-
glie saggio,La vedovasca/tra,1/ servitoredi duepadromí LomarepaternaVI Let’emminepuntigliose,Lafinta ammalata,
Le donnecuriosa,La guerro; VII - Lafamiglia dell’antiquaria Un cur:osa qccz!~‘ ~‘. 1! veroamico, ¡¡padredifamiglio; VIII
- La domnadi moneggio,Lovvocotovenaziama,¡¡feudataria La fi “lía IX - La donmadi garbo, 1 marcatamti,La
buomamadre,1/padrepar amare;X - La domo prudente,1 punÑg L amantemilitare, La cosonava;XI - ¡1 Te-
renzio, Le sníoniepar la villeggiaturo, Le avvemturedello villa ‘tí ‘ nítorma della vil/eggiatura;XII - ¡¡filosofo ingle-
se,¡1 giocatore,1/ge/osoavaro,L’impresoniodel/eSmiurme,XIII L ‘pe-’ persiana,Ircama in ¡it/fa, Ircano im Ispoan,La scoz-
zesa; XIV - L’nomaprudente,La donnodi/estodebo/e,Dan Gioz’ammiTenorio, Sior Todero brantalan;XV - Leredefortu-
moto, La madreamoroso,La peruviana,Le barí~ce cHorro//e;XVI - Torquato Tasso,La donno zendicativa,La cameniera
bri//ante, Una de/leultime seredi Cornovole;XVII — La papilla, L’im pastare,1/ z’eccliio bizz.aro,Cli amíanti ti,midi.

30 En un texto anteriorGoldoni hablade unaedición(1750)y tresreimpresionesya realizadas(1751,1752, 1753).
31 “He aquíentoncesa la luz del mundoel primertomode la nuevaedicióndemis comedias,y heloaquíantelas

otrasdiez edicionesquele hanprecedidohastaahora,y han,puedodecirlo sin ostentación,llenadoel mundo
demis obras” (“PrefazioPasquali’,Tutíale apere,1, pp. 625426).

32 Véaseel capítulodedicadoa lascorrespondenciasentreTiepoloy Coldoni,“Artes comparadasy contrastadas”.

3~ La mismaimagenaparecióenel primer volumende la edicióndeGuibertetOrgeas(1772).Enestaocasiónapa-
reciacomoun hombremáscorpulento,concincuentaañosomás,quesosteníaun libro; llevaba la clásicabatay
pelucablanca.
‘Debeserquemi caratienealgodeextraordinario,ya queni un Piazzetta,ni un Tiepoletto,ni un Longhi, ni otros
cincoo seishantenido la habilidaddecopiarla”(“Al marcheseFrancescoAlbergati”, Tutite leopere,XIV, p. 325).

3~ Tiepolo,L. Retratodeíoldoni (pastelsobrepapel).Viena: colecciónAlbertina (n
0. mv 1890).
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36 ‘1. La edición serácompleta,comodije al principia, incluyendotodasmis obras,consistiendoencomedias,tra-
gedias,tragicomedias,dramasserios,dramascómicos,intermedios,introduccionesescénicas,poemitassacrosy
profanos,serenatas,cantatas,capítulos,estancias,canciones,sonetosy otrascomposicionespoéticasquehan sa-
lido o saldrándemi pluma hastael términodeestaediciónprivilegiada,conel título deTodas las Obras delabo-
gada Carlo Ga/doni.

II. Cadatomo comprenderácuatrocomedias,o tragedias,o seisdramasmusicalesserioso cómicos;y aquellos
tomosquesecomponganpor otrascomposicionesmenores,tendránla proporciónquevalgaparahaceraproxi-
madamenteel númerodehojasde los otros tomosantesdichos.
III. Cadacomedia,tragedia,drama,etc, tendrásu prólogoy su cadadedicada,comose leenen lasedicionesya
publicadas,y parigual,aquéllashastaahorainéditasno saldránsin unadecoraciónsimilar.

Iv. Encadatoma,comenzandodesdeel primero,habráunacomediao una tragediaaúnsin estampar,y asíen
los tomosdramáticos,y másaún, enaquéllosde lascomposicionesmisceláneas.
V. Todoslos tomosestarándecoradosconcinco estampasdibujadasy grabadasporlos mejoresprofesores,que
aquí no faltan, sinescatimarengastos;de lascinco estampasla primeraserviráparala cubiertay lasotrascua-
tro precederánlasrespectivasObras,representandode la mejorforma el argumentoprincipal.
VI. La forma del tornoseráenI2~ depapelgrande,de la maneraquesevenestampadaslasobrasteatrales,y
aún demuchosotrosgéneros,enFrancia,enInglaterra,enHolanda,y enotraspartesdeEuropa, resultadolos
tomosdetal formacómodosde leery parallevaren los bolsillos.

VII. El papelserádela mayorblancuray consistenciaquesepuedaobtenerde lasbuenasfábricasdepapely se-
rá expresamenteencargadodel tamañonecesarioparaformarun 120, grandey proporcionado.conbuenosmár-
genes,siguiendoel ejemplode lasmejoresediciones.
VIII. Los caracteresseránnuevos,proporcionadosy debuenaspectoy defácil lectura.

IX. Puestoquesequiereuna ediciónque seacómodatambiénparalos extranjeros,quienesentiendenel buen
italiano, o puedenfácilmenteentenderlocan la ayudade los diccionarios,pero encuentrandificultadesen en-
tenderel venecianoy el lombardo;asíentodaslascomediasque sondel todo, o ensu mayorpartevenecianas,
habráa pie depágina,concaracteresdistintos, todaslasexplicacionesmásútiles de los términos,de los voca-
bIosy de lasfrasesvenecianasy lombardas.

X. Acercade la correcciónde la publicación,me empeñoencuidarlapersonalmente,perocomo el autordeuna
obrano puedesernuncaun buencorrectordesusobras,puesseleescurrenfácilmentedelos ajoslos erroresa
quiensesabela cosadememoria,escogerélos máscuidadosos,y haciendopasarlashojaspor variasmanos,me
esperoquela obrasalgacorrectísima.
XI. Lasobrasantesdichasno estaránconfusamentecolocadasen los tomos;quieredecir, nosemezclaráncome-
días,dramasmusicaleso poesíasde otrogéneroenun mismo tomo,sino quela obra sedividirá envariascla-
ses,formandotamossólo decomedias,o sólo dedramas,o depoesíasmisceláneas.

XII. Recuerdohaberprometidoenuno demis prólogosen la Ediciónflorentina un Diccionario cómico.No lo he
perdidodevista, y le aseguraal público quevoy dia a díaperfeccionándolo,y al final de laedición queahora
emprendo,sedarátambiéna quientendráelgustodetenerlo” (ManifestodelledizionePasquali’,Tutteleapa-
re, XIV, pp. 470-472).

La colecciónPasqualísedistribuye delasiguienteforma;desesentay ochotítulos, treintay sieteya estánella
ediciónPaperini,y catorcesequedansinincluir: IX - L’incagnita; X - 1/ contrattenupo,La casta/da,La donnavoluubile,
1/ poetafanatico;XI - Le donmegelose,1 chíegante/li z’eneziani,La pu//a amaro/a,Lo buanaunoglie; XII - Luiamadi nuondo,
1/prodigo,La bancaro/ta; XIII - 1 pettegolezzide//edonne,¡/frappatare.

Perolos treintay dos titulasrestantessonnuevos:1 - Poma/amorito/a; II - G/innamorati;III - 1 rusteghi;IV - Loza-
ra; V - L’oníore paterno;VI - La guerro;VII - Um curioso accidente;VIII - Lo damnadi nuaneggio;IX - La buonamadre, 1/
padrepar amare;X - La cosanava; XI - ¡1 Tau-enrio, Le sunaniapar la vi//eggia/uura,Le avventuredella villeggia/ura, ¡1 ri-
tormo dello vi/leggia/ura;XII - ¡¡filosofo img/esa,1/ge/osoavara,L’impresario della Smirme;XIII - La sposapersiana, luco-
na in Julfa, Ircana in Ispoan,La scozzase;XIV - La danmadi testodebo/e,Sior Todera brontalan; XV - La nuadreamuarosa,
Lo peruuviarua,Le baruffeeltiozzo/te;XVI - Torquiato Tasso,La canuarierabrillante, Una del/eu/tinte su-redi Carnovala;XVII

- 1/ vecchiobizzaro,Cli anianhi timidi.
38 Los tomosdel uno al diecisietecontienentrescomediascadauno, y el último, queesdoble(primera y segunda

parte),sólo lascomposicionespoéticas.

39 “He pensadoenaumentarun pocoel volumenconalgoque no desagrade.Sabéisque heestampadoun extrac-
to demi comediaenfrancés.Al comienzodeéstahayuna carta mía al traductor,y la respuestadeél quele ha
honradoenParísy queresultarágrataenItalia. Sabéisdequiénobtenerel extractoenVenecia,hacedlotraducir
a nuestralenguaitaliana, e imprimid la suyay la mía juntasal final del libro; y paradarlecuentaal públicadel
motivode lasdoscartas,y de la razónporla queseimprimen, imprimid tambiénésta,si os gusta” (‘ A Giam-
battístaI’asquali.’, Tui/te leapere,XIV, p. 275).

40 “Viendaquedespuésdemi primeraedicióndeFlorencia,sesaqueabaportodaspartesmi teatro,y queya seha-

bíanhechoquinceedicionessinmi permisoy sincomunicármelo,y aúnmás,todasmal impresas,concebíel pro-
yectadehacerunasegundaa mi costa,y deponeren cadavolumen,en lugar deprólogos,unapartedemí vi-
da, imaginandoque al final delasobrasla historiademi persona,y la de ini teatro,habrianpodidoestarcom-
pletas.
Me equivoqué;cuandocomencéenVeneciaestaedicióndePasqualí,en 8’ com astamupos, no podíaimaginarque
mi destinoseríaatravesarlos Alpes.
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Llamadoa Franciaen 1761, continúeenviandoloscambiosy las correccionesque mehabíapropuestoparala
edicióndeVenecia;peroel torbellino deParis,mis nuevasocupaciones,y la distanciahan disminuidola activi-
dadpor mi parte,y handemoradoel trabajode la imprenta,demaneraqueunaobraquedebíallegara treinta
volúmenes,y quedebíaestarterminadaenespaciodeocho años,no estáaún,despuésdeveinteaños,másque
enel tomo XVII, y no viviré lo suficienteparaver estaedición terminada’(‘Préface’,Tu/te le opere,1, pp. 5-6).

41 Entrelos añoscincuentay setentasepublicaronbastantesobrasdeGoldonienvariosidiomas,perosóloalgunas
llevan fecha;beaquílos primerostítulos enalemán- Due germe/livenazioni,1/teatroco,,íico (1752);enespañol- La
bo/tegadelcq~

9(1773),La sposapersiana(1775), Un curiosoaccidente(1778),Le bourru bienfaisant(1776),L’avoro (1779),
Labe/lasalvoggia,I/cavalieredi spirito, La donnavolubile (1780);en inglés - Lo Fama/a (1756),¡¡padredifamiglia (1757),
1/ bugiarda,Lo /oc.andiera (1776),La bourru bienfoisant(1780);enportugués- La magliesaggia (1768),Lafimtaaminala-
ta (1769),1/ cavalieredi buan gusto(1770),1/ bugiardo (1773),Le donnecuriose(1774),Leradefortunata (1775),La perí~-
viana (1774),Lavz’en/uriereonaroto (1778),Lamam/emili/are, Li be/lo selz’aggia(1779),La spasapersiana.

42 “Diré, antesquenada,queno heobservadoen la presenteimpresióndemis comediasel ordendetiempo, da-
do que,a tenorcon lapromesahechaenmis manifiestos,no eraposiblequesiguiesesu cronología.”(‘Prefazio
Pasquali’,Tuttele apere, 1, pp. 624-625).

43 Les aeuvresda Monsieurde Ma/ibre (Paris,1682);Le operedi Giavan Baitis/aPaquelin deMo/itre, dizise in quattrova-
¡noii earrichite di bellissimefigure. Tu-ada//eda Niccolódi Casta/li,1-1V Leipzig: G. L. Gledish,1797-98.Existe otraedi-
ción posterior(Leipzig: M. G. Weidmarm,1740).

44 Operedel Moliéra,operanuozamantetradat/enel/’ita/ianojava//a da CaspareGozzi,1-1V. Venecia:G. B. Novellí, 1756-
1757 (en esteejemplarseincluyeunasMemoria intorno al/a vi/a ea/leoperedel Molibreque pudieroninfluir enel
interésdetuvo Goldoni encontarsu vida a los lectoresde la edicióndePasquali,en1761,yen susMémoires,en
1787).

~ Paul llrissard(no aparece,quizásseaPierreBrissárt(? - 1). Grabador.TrabajóenParisdurantelasegundamitad
del siglo diecisiete.Seespecializóenel grabadoal buril).

JeanSauvé(?- fl. Grabador,editor. TrabajóenParísentre1660 y 1691. Realizópartedesus obrasenBolonia y
Munich.

Fran~oisBoucher(1703-1770).Pintor,grabador,decorador.Realizónumerosostrabajosentrelos añosveintey se-
seÑa.Susilustracionesfueronmásdesesenta.

LaurentCars(1699-1771).Pintura,grabador.Fue discípulodeChristophey se le considerauno de los másim-
portantesensu época.ColaboróempleandolasobrasdeTroy, LeMoine,VanLoo, Watteau,entreotros,parapre-
pararnumerosasestampas.

46 ‘Cada cubierta,comodije, comounahistoria, representaunapartede mi vida, comenzandoa la edaddeocho
años’ (‘Prefazione”, Tu/tele apere,1, p. 624).

PietroAntonio Novelli (1729-1804).Pintor, grabador,poeta.
DiscípulodeAmigoni. Cultivó elgustobarrocoy el neoclásicosimultáneamente,perosiempreconinterésilus-
trativo.Realizódibujosy composicionesnovedosasparaPasqualiy Zatta.Su producciónfue unadelasmásam-
plias de la época,aunquealgoirregular.
Antonio Baratti (1724-1787).GrabadorDiscípulodeWagner

Se dedicódeforma exclusivaa la ilustraciónde libros. ColaboróconFontebasso,Marieschiy Zugno.Dirigió la
calcografíade Bassano.Su obra gráficaesmuy variaday ofreceejemplosimportantesen cadagénero.Todasu
obra tienengrancalidadtécnica.

48 En la primeraestampaestánla Tragediay la Comedia,(1) Melpómeney Talía,pero luegoaparecentambién: (II)
La Justicia y La Oratoria;(III) La Famay El Exito; (IV) Minerva y LaSabiduría;(V) El Vino y El Amor; (VI) La
Ciencia y LasMatemáticas;(VII) La Fortunay El Tiempo; (VIII) La Dedicacióny El Triunfo; (IX) El Estudioy La
Luz; (X) La Justicia y El Poder;(XI) La Fortunay La Riqueza;(XII) El Trabajoy La Fortuna; (XIII) La Abundan-
cia (Pomona)y Juno; (XIV) El Éxito y Danae;(XV) El Matrimonio y El Triunfo; (XVI) LaJusticiay La Necesidad;
(XVII) Talía y Melpómene,o seaotra vez,La Comediay La Tragedia.

Las sentenciassondeHoracio,Lucano,Ovidio, Plauto,Propercio,Séneca,Tibulo y Virgilio, entreotros.
~ Giuliano Gíampiccoliy GiuseppeDaniotto tambiéncolaboraronconBarattienalgunosgrabados.

s~ Distribución degrabados:uno deGoldoni (primertomo), uno del Infante(primertomo),diecisieteparalos pró-

logos (unopor tomo) y cincuentay ochoparalascomedias(cuatroportomo).
52 GiuseppeDaniotto (1741-1789).Grabador.DiscípulodeBaratti.ColaboróconSantiníy Scattaglia.Su producción

gráfica fue muyreduáda.
~ Pietro Longhi (1702-1785).Pintor. Creóun nuevoestilodepinturade génerocon lasescenasde la vida privada

burguesa(1/concertino,La lezionedi ba/lo), posteriormentecultivó el retrato.Sesueleasociarsu estilopictóricocon
los temasdelascomediasdeGoldoni.

AlessandroLonghi (1733-1813).Pintor.Fue dignoherederodel padre.Trabajóprimeroel retrato,paraluegoevo-
lucionarhaciala pinturade taller.

a4 LacolecciónZatta,encuarentay cuatrotomos,sedistribuyeasí: Comediasenprosa.1-1/teatrocanica,La Panie-
la nuble,La Pamelamiau-ita/a, CH omori di Ze/inda e Lindoro; II - Le solanie par la vil/eggiatííra, Le avventurede//a
villeggiaturo, II ritorno de/lovillaggiatííra, L’inquietudinidi Za/indo; III -1/ cavaliere ela domo,1/padredifomiglia, Un cu-
nasooccidente,La gelosiodi Li,ídoro; IV - La bat/egodel cafRe, L’ostariade//o Posta,La locandiera,¡1 ventaglia;V - II vero
amico, Lavvemturiereanarato, L’avau-o, Clii laja ¡aspe//a;VI-La damaprudente,Lo donma di maneggio,CIinnomorati,
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La dannedi buon timare; VII - Linípresario dalle Smíirna, 1 rustaghi, 1 níalcantenti, ¡1 matrimiomiopar concausa;VIII - La
buanamiadre, La buonafamiglia,¡1 burberobeneflca, La burla re/racessanal cantroccaníbio; IX - Lo z’i/leggíatííra, Siar To-
dero bu-anta/am,La casanava,Lavou-o fas/oso;X - La guerra,Li scazzesa,Le baruffechiazzatte,1 níercanti.

Comediasbufasen prosa.Xl - L’avz’ocato veneziana,1/ feudatario,1/ cavalieu-e di buon gusta, L’amamte,í,ili/are; XII -

L’uomoprudente,¡1/u/are, L’omorepoterna,Luamíadi mondo;XIII - llfrappotore, II bugiardo,Laditía/are, II prodigo;XIV
- L’impos/ore,II gi¡íacatore, 1/ veechiobizzaru-o, 1/ raggiratora; XV - ¡1 contra/tampa,¡ duegemía/li vaneziami,La domnodi
tesisdebo/e,II buonconípatriotto; XVI - Li madreamorosa,Li magliesaggia, La buomaníaglie, Li domnadi garbo; XVII -

Le donmege/ose,Ladanmaz’emdicativa,Lefemminepun/igliose,La donnacuriosa; XVEI - La bamcorot/a,II ge/osoazaro,Li
fomiglia dal/’an/iquorio, ¡ pun/ig/idomestici; XIX - La vedoziasca//ro,La cas/alda,La donna va/ubile,1 pettega/ezzidella
donme;XX - II sai-titaredi duepadroni, Lincognita,1/poetaJanatico,La caníerierabrillan/e; XXI - La pu//a onara/o,L’e-
redefortunata,Lo sarta amoroso,Lafiglia ubbidiem/e.

Comediasy tragediasenverso.XXII - Li sposopersiana,¡u-cano in ¡ii/fa. tu-canoen Ispoan.La Griselda; XXIII - 1/padre
par orlare, 1/ medicoalandese,¡1 ricca insidiota, Rina/dadi Mant’ Albano;XXIV - 1/filosofo inglesa, 1/ caz’alier Clocando,
1/ cavalierdi spirito,La scua/adi baIlo; XXV - Terenzia,11 Mo//are,1/ campie/lo, L’apa/isa; XXVI - 1/ Tasso,L’an,omtedi sé
,medesima,Don Ciavanni Tenorio,1/ disingamnain corta; XXVII - La dannabizzarra, La danmasíravagante,Lo spiu-i/o di
co,ítraddizione,Le rnarbi mase;XXVIII - La paruviano,La be/lasalvaggia,La dalmían/ima,La bella giargiana;XXIX -La don-
no forte, La domnasala, La spasasogoce,La pacecanso/oto;XXX - La domnedi cosa silo, La vadovaspiu-itosa,La pupillo. Le
níasstre; XXXI - Cli aman d’Alessandra,¡ marbinasi,1/fas/mo,Lo Metempsicasi;XXXII - Belisario, Zoroastro, Ciustino,
Enea mal Lazio; XXXIII - Rosmonda,Artemisia, Enrico 111, redi Sicilia, 1/corodalle Muse,[Jamarde//a patria, L’aracoía
del Vaticano,I.n ninfa saggia,Cli amantifelici, La qual/ros/agiomi.
Comediasbufas en prosa.XXXIV - Una da//e u//mmeseredi carnaza/e,Cli aman/i timidi, La fintaanima/a/a, ¡1 Cerio
buonoe fi Cenio catUto.

Dramasjocosoconmúsica.XXXV - La pa/orino, lIgando/lera,Li pu pi//a,La birba, L’a,na,itecaba/a,Larmorfa l’uama cia-
co, 1/ quartierefor/umato,Lafavolade’ tu-agobbi, MonsieurPatitan,L’ippacondrica,1/filosofoAris/ide, Li bottegada cafR.

XXXVI - Lafandazionadi Venezia,Pisistrato,Carmondo,Cus/ocaVaso,Orante,Sta/ira, Vitlarino, Luinzionede/u-ea/pro-
fe/a Davide;XXXVII -¡1 ta/ismana,1/reo/la caccia,Amarartigiana,Aníar cantadina, Artíare in caricaturo,Le iiazza;XXX-
VIII - ¡1 fas/ira, Degustibusman ast disputamdum,La can/essina,La buonafig/iuo/o,La buomafigliuolamau-i/o/a, Filoso-
fia e ornare; XXXIX -1 valpomi,La bella veré/ii, La mo//ecrítica, Ser/oído,Bar/aldinae Cacasenna,1/fintaprircipe; XL - ¡1
viaggia/aneridicala, 1/signardo/tare, ¡1 mandada//a luna, Arcifanfana,1/cantaCaramel/a;XLI - Blíavod’Ar/ana, ¡1 rían-
da al/a roz’ersa,Li fiera di Sinigoglia,L’ostííziafalice, Li finta sernp/ice,La cascina;XLII - La convarsaziome,La mmasclicía-
ta, La spezia/e,Cli íícce//a/ari,La scua/ammoderro, ¡ partamtasieffe/ti da/la Madre Natura,Liso/adisobi/ata;XLIII - LA’-
cadia in Srm/a,E/filosofodi campagna,Le virtuosaridico/a, Li diovo/essa,La calamita de cuan,Luícu-eziaramamo, Le dar-
nc vendicate;XLIV - La ,itou-nata di Londu-a, La donandi gazerno,II mercala di Majmaíuiile. II negligente,Le pascatrici, II
paesada//o Cuccagno,1 bagni d’A/bano.

Peroesemismo añoel editor florentino Filippo Stecchiseapresuróa sacarel primer tomo delasMemoria; sin
embargo,no imprimió el décimoy último hastadosañosdespués(1788-1790).Stecchierarealmenteeditorde
opúsculosy librospequeños,y la empresale resultóalgo grande(Balducci,1989, p. 105).

56 Enestaediciónsebasóla Callezionecomp/atade/la canimedia,I-XXXI. Liorna: ImprentadeMasí, 1788-1793.

~ GiuseppeDaniotto (1741-1789).Grabador.Fue discípulodeBarattiy calaboróconSantiní,Scattagliay Zafia,en-
tre otros.Su obra gráficaesmuyreducida.
La estampacopiael grabadoquepreparóPierre Andrien le Beau,basándoseenun dibujo deNicolas Cochin,el
Joven,parael primer tomodelaediciónde lasMémaires(1787>.Es un retratoidealizadoenel quesemostrabaa
Goldonicomoun hombredeochentaaños,bastanterejuvenecido,convestidodecalle y peluca.

“No os pido ilustracionespreciosas;unaobravoluminosano puedetenerlas.Ospido corrección,y descansoen
vuestroesmeroy vuestraexperiencia,que seve en la exactituddevuestrospliegos” (‘Alío stampatoreAntonio
Zatta’, Tu/tele apere,XIV, p. 398).

60 Losmiembrosdelequipofueron:Cristoforodall’Acqua (1734-1787),InnocenteAlessandri(1741-1803>,Pietrolla-
nato (1765-1827?),GiovanniDePian(1764-lBOfl, PietroScattaglía(1739-1810)y GiacomoZatta (?- 7), Giuliano
Zuliano(1734-1814),algunosdeellosproveníande la escueladel florentinoFrancescoBartolozzi (h.1725-181fl.

61 Recuérdese,por ejemplo,los ColiseosdeLa Granja,Aranjuez,SanLorenzodeEl Escorialo El PardoenEspaña

olasdeAlemania,Austria o Italia (véasePagán.“Unaaproximaciónal teatrodelsiglo XVIII o Mozartentrebam-
balinas’,númeroextraordinariodeScluerza,diciembre,1991, pp. 140-148).

62 Es curiosoobservarquehayparlo menoscinco estampasqueserepitenen la edición.Por ejemplo,sonsimila-
res lasilustracionesde:1. segundoactodeL’amonepaternoy la del tercerode1/padredifamiglia; 2. terceractode
¡1 padredifamigliay el tercerodel/ buían compatriota;3. terceractodelnuís/eglíiyel quinto deLa spasasogace;4. ter-
ceractode La burla retracassamal cantroccaníbioy el tercerodeL’apatis/a; 5. terceractodeLe sunaniepar la villeggio-
tuno y elquinto de It cavo/leragioconda.

63 Distribución degrabados:ungrabadoparacadacubierta(en cadatomo) y uno paracadauno de los actodeto-

daslasobras(cuatroencadatomo), exceptolos dramaserio o jocosoquesólo tieneuno (sieteencadatomo).
~ “En la reimpresiónque ahoraemprendo,no me fatigaréenescribirun prólogomáslargoo másestudiado.Me

“ale aquél,como quieraque sea,que pusedelantede la primeraedición de Be/tire/li enVenecia, tambiénem-
pleadopormíen mi ediciónflorentina.Lo hecambiadoo corregido,solamenteahora,enalgunaparte,comohe
hechocon todasmis obrasque ahorasereimprimen,y poresomeocupodepreveniral Públicoconalgunano-
ticia quepertenecea la nuevaempresa”(‘PrefazioPasqualí’,Tui/te le apere,1, pp. 624-625).

65 No seconservaestaediciónenla Bibliotecadel PalacioReal.
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66 Cartaa Jovellanos:Paris, 18.VI.1786 (Moratín, 1973, p. 81).

67 Es cierto quehayun grupode comediasde lasque noseconoceningúndatossobresi fueron o no representa-

das,pero enningúncasolos autoresdeestasadaptacioneso “connaturalizaciones”no expresansu intenciónde
elaborarversionesparaserleída.Paramásdatos,véase:Calderone,1997.

68 Entre 1751 y 1800 en Franciase hicieron treintay cinco adaptacionesy enEspañacuarentay cinco (Mangini,

1940,p. 111.
69 Véanse“Revisión de los estudiosdel teatrodeGoldoni enEspaña(1771-1996)”y “El teatroespañoldel diecio-

cha.El teatrodeGoídoni y FernándezdeMoratín”.
70 El Archivo del Coliseodel Príncipey dela Cruzseencuentradepositadoenel fondodeteatroantiguode la Bi-

bliotecaHistóricaMunicipal (Teatroy Música). Existendosrelacionesdeobrasque,aunquepertenecenal siglo
diecinuevey resultanmuy tardías,permitenapreciarenqueconsistianlascoleccionesde los doscoliseos.

71 “Pero lo volvió a tomar,parami justificación;quizásusasiduasocupacionesprobablementese lo habríanimpe-
dido; y entretanto procro s/inamda,podíasurgir cualquieraccidente,queel placerme impidiese,comosiento en
el presente,enhaberlasrecopilado.Tal cual estánéstaslaspresento,lectorescorteses,perosiempreconla idea
deaúncomplacery, quisieraaúnque fueranpor el mismoautorretocadas,cuandoélquisieracogerla pluma’
(Operedra,mmatiche,1, 1753, p. iii).

72 La distribuciónde lacolecciónfue la siguiente:1-1/mondoalía raz’eu-sa,Le darmevendicate,La ca/onu/adeicuan,Ber-
toldo, Berta/irae Cacasanra,Arcifonfanorede’ma/ti, La ,roschenata.II - II paesedel/a Cuccogna,1/can/eCaraníella, Le
pasca/nuci,1 bagnid’Adano,Lucreziaromanain Constantirapa/i, Lafardazionedi VaneSa,Anis/ida.III - 1/ruandodel/o lii-
ma, 1/fintapnincipa, L’Arcadio ir Brenta,1/ negligente,La virtuosa nidico/a.1 partentasi effettidella MadreNatura. P/ -Li
ba//egada cafl=,La cantessima.Lapa/orino, Lomar/ecaba/o,La favo/a de’ tu-egabbi, Lapiípilla.

~ Operedrammatic/,agiacosedel signarda/tare Carlo Ca/doni,frag/i Arcadi PalissaroRegajo,I-IV. Turín: StamperiaRea-
le, A. Olzati, 1757.

BPR:VIII-16894-16902 (segundaedición).

~ I3MP: 10300-10345(Ex-Libris del duquede Híjar).
76 BNM: T 911-916 (“A normadelíEdizionedi Venezia”). Las comediasfueron publicadasoriginalmentecomo

sueltas,cadaunatiene su propiacubierta,numeracióndepáginasy aprobaciónde impresión.
BNM: T898-910(segundaedición).

78 BNM: T 3028-3033(“Edizionegiustal’esemplaredi Firenze.Dall’Autorecorretta,rivedutaed arnpliata”). En el
primer tomo incluye: “Leltera dell’Avvocato Carlo Coldaniad un amicosuo in Venezia” (pp. 3-8), “Copia del
Manifesto di Girolamo Medebachagli amatori del TeatroComico” (p. 9), “Prefazionedell’Autore. Premessa
nellEdizioneimperfettadi Venezia”(pp. 10-22),véaseApéndice1, documento6, “Poscrittadell’Autore alíaLet-
lera suain data di Firenze28 Aprile 1753” (pp.23-24).

~‘9 BNM: T-i 72 (sólo tomosséptimoy decimonoveno>.
BNM: T 366-394(Turin. 28 deteatrodeclamado>,T-i 12 (Turín,28 deteatrodeclamado,veintiochotomos,com-

pleto);CDC: C 832 (Turín-Génova,11 deteatrodeclamado,incompleto).
BNM: T 1956-1959.

82 BNM: T-i 73.

83 BNM: T 394-399(6deteatrocantado);CDC: C 832 (Turín-Génova.6 deteatrocantado).

84 Pitteri (incompleto,sólo tomo: III), GuibertetOrgeas(incompleto,sólo tomos:III. VI).

85 BCB: A-83-8
0-9066(incompleto,faltan los tomos:III, VII).

86 BCB: 837.6 “17” Col-80 (incompleto,sólo tomo y).

87 BCB: 837.6 “17” Gol.12” (incompleto,faltan lostomos:V-VIII).

De las edicionesrestantes,la única queestácasicompletaesla deOrtolani (Milán: Arnoldo Mondadori Edita-
re), pero faltan algunostomosen tres bibliotecasdistintas:DepartamentodeItaliano de la Uni~’ersidad Com-
plutensede Madrid (tomo: In). Instituto Italiano deMadrid (tomo: III) e instituto del Teatrode Barcelona(to-
mos:V-XIV). En la actualidadlacolecciónestáagotada.

89 López,1989, p. 298.
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II
Revisión de los estudiosdel teatro

de Goldoni en España
(1771-1997)
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Revisión de los estudiosdel teatro
de Goldoni en España

(1771-1997)

E comediógrafoy su época.tos pioneros: siglo dieciocho.Primera etapa: 1884-1928.
Segundaetapa: 1935-1941.Tercera etapa:1942-1944.Cuarta etapa: 1957-1962

Quinta etapa:1973-1991.Sexta etapa:1993-1997.Últimas palabras.

D tirantemásdedossiglosColdonihasidoobjetodealabanzasy críticas,ataquesy de-
fensas,perotambiénha formadopartedel hacerteatralde lospaíseseuropeoscomo
un autor clásico.Poreso su obra,quees la de un escritor fecundo,resultasiempre

interesantedeestudiarperocomplejademanejanPorun lado,estásuampliaproducciónte-
atral;por otro, los innumerablesestudiosquesehan ido realizandoy acumulandoa través
de los años.Y si a todoestoañadimoslas muchasadaptacioneso traduccionesquehanpo-
dido teneren unalenguadeterminadalas obrasdel autor-porejemplo,en español-el asun-
to secomplica,puesGoldoniha formadopartedela historia del teatroitaliano,europeoem-
ternacionaldurantedoscientoscincuentaañosy aúnsigueapareciendounay otra vez en las
imprentasy en losescenariosparael disfrutedelectoresy espectadores.

He aquíunarelacióncronológicaqueabarcamásde dossiglos (del dieciochoal veinte),
con estudiosy comentariosdedicadosa la figura deGoldonien Españaquesehan ido acu-
mulartdoa travésdelos años;aparecentantofragmentoscomo obrascompletasde distintos
autoressobreel tema:barónde Cronegk(1771), Eximeno(1774,1872-73), Napoli-Signorelli
(1776),Llampillas (1778),Andrés(1782),Arteaga(1789),Fernándezde Moratín (1787),Gar-
cíade Villanueva(sa.,1788, 1802),Milizia (1789),Anónimo(h.1790),Quiroga(1805),Marés
(h.1805),Spinelli (1884), Calzado(1888), Cotarelo y Mori (1899), Maddalerta(1907, 1914,
1928), Coe (1935), Gentile (1940), Parducci(1941), Rogers (1941), Consiglio (1942, 1944),
Riva-Agúero (1942),Mariutti (1960), Gallina (1960),Prieto (1962), Rossi(1964),Arce (1968,
1981), Baratto (1971), Sánchez-Molini(1975), Ortuño (1976), Nicolí (1977), Simón Palmer
(1979), Uribe (1983), Carrera(1985), SueroRoca (1989), Hernández(1991), Asociaciónde
Directoresde Escenade España(1993), Universidadde Valencia (1996)., Universidadde
Lérida (1997).

Comosepuedever por estalista, desdeel siglo dieciochoy hastanuestrosdíastambién
en español seha escritomuchosobreGoldoni,tanto quequienquieraconocerlobien no tie-
ne más que buscarreferenciasa susobrasen otros autoresde la época,en las noticias de
las representacionesdeun país,enlos estudioso investigacionesdehistoria del teatromo-
dernoo sencillamenteenla carteleraantiguao actualdelos teatros.No sepretendeaquíre-
copilar la visión de los distintosestudiosospositivistas(Chatfieíd-Taylor,Falchi, Lee, Masi,
Ortiz, Ortolani) ni de los idealistas(Croce,tYAmico, Levi, Momigliano, Rho) o de los
historicistas(Bii¡-mi, ¡franca,Dazzi,Pido,Flora,Petronio,Rigger),tampocosequiereplasmar
una visión de conjunto de todo ellos con una bibliografía actualizada.Más provecho
nostieneahorarevisarun temasobreel cualsólo contadosestudiososhanescrito:Goldoni
y España.

El comediógrafoy su época

El teatrodel grancomediógrafode la IlustraciónenItalia, CarloGoldoni (1701-1793),fue
considerado,tanto ensupaíscomo en el restode Europa,un fenómenoculturalimportante
en suépoca;para unosfue un teatroquebuscabamostrarloselementoscotidianosde la vi-
da burguesa. Para otros, en cambio, fue un teatro cuyos mejorestriunfos partían de las pro-
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gresivasinnovacionesescénicasdel autor, unidasa unavisión críticay didácticade los de-
fectosmásdestacadosde la sociedadcontemporánea.Seacomofuere,el hechoesquefue un
autormuy leídoy representadopor suscontemporáneosendistintospaíses.

La críticaactualveenGoldonial representantedela burguesíamercantilitalianamáspro-
gresista,la cual, a la parquese iba imponiendoa la decadentearistocracia,iba rechazando
las anticuadastécnicasescénicasdela viejacomediadel artey la aparatosatradicióndel tea-
tro trágicomoderno.

La cultura teatralmás avanzadaentoncesen el continentela constituyeron,entreotros,
Carlo OsvaldoGoldonien Italia; DenisDiderot (1713-1784)y Arouet FranioisMarie de Vol-
taire (1694-1778)en Francia;GottholdEphraim Lessing(1729-1781)enAlemania;Tomásde
Iriarte (1750-1791)y LeandroFernándezdeMoratin (1760-1828)enEspaña.

Perola característicapor la quedestacóel autor fue que ésteescribiómuchascomedias
(113), tragedias(5), dramasserios(5) y jocosos(76)conmúsica,intermedios(5) -tambiéncon
música-y guioneso canavaccide camníediadell’arte y quecon todoestodio pasoa unarefor-
ma teatral.

Carlo Gozzi, uno de susmássarcásticosdetractores,dijo con bastanteironía queenton-
a

ceslas obrasde Goldoníseencontraban:

Nafta taaatctte?etlecignare, ~boprao óerittor¿ ñe’cigtuar4~<i¿ bonc/a¿de’ /Jot/eg<i4 deglí oc/lcd, fra

/5 ~nani de paccegíatorí,nc//epítb/iírhe e prioate<‘cuate, nc coitegíept’flqfl<, nc ,;íonz<’tCni.

Lo cierto es queestoshábitosde lecturasólo podíanser saciadoscon una ingentepro-
ducciónliteraria quetambiénfue consideradapor algunosdefensoresdeformamuy negati-
va, puessegúnellos, la cantidadestabareñidacon la calidad;pensabanquedeestaformael
comediógrafosatisfacíade formaservil el gustodesupúblico, tantode susespectadoresco-
mode suslectores,si bien no podíannegarquecontribuíacon suproducción,no sólo auna
renovacióndel teatroenparticular,sino de la sociedadengeneral.No seolvide quetambién
el españolLeandroFernándezMoratín fue uno delos ilustradosqueobservaroncon mucha
reservaestasituación

Los pioneras:sigla dieciocho

La divulgacióndel teatrogoldonianoen Españainteresóprimeroa contemporáneoscuí-
tos, italianosy extranjeros.Porejemplo,el ilustradobarónde Cronegk(7 - 7) -deorigenale-
mañ-,realizóen 1771 un estudiopropio dela literaturacomparadamoderna.Eseaño revisó
las obrasde teatrobasadasen la figura del mentirosoen la literaturaeuropea.Segúnsuspa-
labrasestetipo de personajeapareciópor primera vezen unaobrade Lope de Vega (1562-
1635) -en realidadfueenLa verdadsospechosadeJuanRuizde Alarcón (h. 1581-1634)-,y lue-
go lo emplearonendistintasrecreacionesteatralesautorescomoPierreComeille (1606-1673),
RichardSteele(1671-1729)y CarloColdoni (1707-1793).Peroel estudiosoalemánsecentraen
especialenel textodel último (fi bugiardo),al quededicóalgunasacertadasobservaciones’:

En/Ya/Yngcnie¿wcGaldonía ,nlc cecítjetdar te íe?ne.lta/wnne.acra¡-}~ dv-equejenc diii,’ cantent

d$zncííndeccc ,norccanxeJquejacaííhízúerolcvafr traiter unec¿nqí,cvnefotiLe <‘iíj¿/ día iMenteun...
,JIon~íicí,rGí’/don4entraitant cedíajet, <u ,‘uuii’íe rautaque] wda/iue;con iWen¡eure.’tpuioíñfajín;
pcíít-¿trc,n¿,neqn?!/RaImp. Le,~ deenicre.,<ídaní<‘ant eva//ente,’;nuai.vjavnuiequeje ti ~u¿;h’uuzt

tí-oíua¿d
00,~cetteco,n¿’di.cle,, L,eaíut& quisenoucduztic <‘cd uuitre<’ ;ufce.~;poar tic ¡Ud l~eiuuuTfl,iiuC qn e—

Lic ecl cnti,’remcntcontrate.’ r4q/ecdii T&átre. Un /~nn,neenmateGo/d<~n¡ e.itjuit pauir ¿Ése<niqí-

atol; it cíeduntpoiní ¡unitar ¡ej uiuutrcj.

Es evidentequeel estudiosoalemánteníamásinteréspor la obradel autor italianoque
por las del restodelos escritores,quesólomencionamuy depasada.
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A partir de entonces,dadalas relacionesculturalesqueexistenentreEspañae Italia, al-
gunosautorescultos-enespecialjesuitas-sedetienena comentarel fenómenogoldoniano.El
primero,en ordencronológico,eselvalencianoAntonio Eximenoy Pujades(1729-1808)-a la
sazónexiliado-, quienpublicóen1774Defl’origine e del/e regala della unusica . En el segundoca-
pítulo, apartadoséptimodel libro tercero,estableceun estudiocomparadoentreel teatrode
ambospaises.Dichoestudioestableceunaclarapreferenciapor elmodeloitaliano,el cuales-
tá debidamenterepresentadoporGoldoni. Al hablardelbuengustoexistenteenel teatroita-
liano dela época,“De la poesíavulgary del Teatromoderno”,no puedesustraersedeexpo-
ner la situaciónde formaesquemáticaperoreal:

La nací’íín ítíí/íana eo <‘inqiular en unateuzade teatro,’: e/li? ,aáedí
1’í’ínquuí’r y aprecíuí,’e/ unérit,, de

urna biuen¿zcoine
3un;pero~ ap/unidaenci unjoíííoteatro fao íunpropíc¿>íídeouní,’ chocante,t.Se

deLeytaexceoiea,ncu,tecon loo peroonízqeu’enníaocaradoo,/00 cuiafeoen tOdízo¡avcopie)uno ‘o..lw,icui

elmujuflo carácter, Pantalánprudente,Arlequín ato/andrado,Pa/cAme/titorito, <]oí’ie/o íntríjuzn-

te;y coimaloo peroaiuagc<t ownpre,van loo mio/roo,eíenlacevienea ocr ,icceo¿itía,re,ite tru’u, lv Dual
conduicido. Todoelun/rutode eOtaOcomne»la,’ connuÁteen /íí oátira y cuí La qran charLatauíeríhde 1<~.~
nc/orco. 0o13,,niAh

0 tí,do el cojítarro pa’i/,Lepara reformarel teatro de tui nación; ejí’ctii’auuiente

tao comedía,,cotíjuz lujen couíduícuduuoy ¿Lenizo debuenamoral. ELpulíjio Líz,< ha it/do conquroto;pc-
ro nopor aif,, ha de.xad,,ti pao¡duz dePuiíuime/Lay Arlequuluz.

La obra,quefue traducidaal españolen 1797porFranciscoGutiérrez,contieneotrosfrag-
mentosvaliososrelacionadosconel autoritaliano:

Pero Oea la comedíabuienao una/a,el tenqiunjeita/jano otempreeo cf mimo. /a gracía deLa /ocuu-

cjón, la dal de /n ,uftira y/a tira e.xpreoidndefao enuactereohacenoLoidar loo deunílo defecto,’,u/la-
yor,mentebatiendodeoterradofa rimo Goldanian la uííayarpartedeoíío cítizuedlot, a cíuyí’ e.v¿u,i¡tt,

ya tod,ío don en prona, uíoandoel lenqiungedelpica/u/o, quefuera dc ii/guía errorqriz,nuztical, e” e!
nulo grac¡u’oo y aqradízl’/e, y unuucbaorecenelu,i&’ expreoul’O.

Y enlanovelasatiricaqueEximenopublicóencincotomossobreel eruditoVizcardi: Dan La-
zarillo Vizcardí. Susinvestigacionesmúsicas,de1782, seencuentranotrasdosmencionesal autor;
la primerasobrela famosaóperadePiccinniy Goldoní,La Cecchinaa sin La buanafiglií¿ala.A con-
tinuaciónpasaa un someroestudiodela partituradela obra, “músicasensibley graciosa”,que
consideraun casoúnico enel mundodel dramalírico modernoy desuscreadores”:

Ve/ii qíuela unuioíca, u paJarde urna una/apoco/a,cuaL,uueLcocr fa de Lo,’ dra/nao ~ ‘e ratinte
de lo’ raríbo cí,ractereo de Ion peroanojeo;en el l’íífo tonta a tao ~‘cje.tliii lira luul/iciooo y ca,’¡ ¿Lo—

c<’iuipuueoto; en Luío unuujereo Luí cantilenízCo mulo requifary definida;e,, 1<,’ hotniureo umíd’ roluciota y

varoniL, y encada uno ¿¿uprana Ion afectan, ~segán~ucarácter.É~tay o/nao mr/Ichilo m-ejiexu>u>e<’ le
j¿zci.lítdti oruartedeoin entreotro,t dpi?azuzo bujo’, La Cecchinao la Hija buena,pu cofaen miudí-

ca por cl ,-¿lc/ura Mcc/ni. La poco/adecotedramhza (quea!qiuaoocreenocr delpoetacdumííí.oGoldoní),

e., deluuopocoobuuenooqueen entegenerotienentu íta/iiznoo.

La segundareferencia,bastantemásbrevequelaanterior,selimita a incluir al autoren la
lista de los grandesescritoresdeteatroen Europa

nl no híiber cerradot,t ojoo y tapadotu ,,ídooa La,’ reqt,odc fao uínítarñ,o, ‘u ti E,an,íuzhuubieríí

tenudoun CorticílLe, uun Racine,un Molí?re, nito Itízítí un ¿ktetuuntínvio,¿cuz Go/do,ii, tui fa Inq/ate—

ura ura Shíí/ceopaarc,ni ti Lopriña lun Lopeñe Ve9,,.

El jesuitavalencianoaportaconsutrabajounanuevay positivavisión, alejándosedelex-
cesivorigor clasicista,delteatroeuropeodelos siglosdiecisietey dieciocho.Deestaforma la
falta deutilidad de las poéticasescolásticascedensu lugar a la funcionalidadde la práctica
teatraldelos grandescreadores.
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Otro importanteestudiosodela época,el clasicistaitalianoPietroNapoli-Signorelli(1731-
1815), preparósumonumentalStaria crítica de’ teatrí, de 1776,comocompendiodela cultura
teatraldel hombreilustrado.En estemonumentalestudioel autorinvestigarigurosay cien-
tíficamenteel fenómenoteatral:espacio,géneroy literaturaen las distintasculturasy épocas,
desdela AntigúedadClásicahastala EraModerna.

Pero ahorahay algo quenosinteresamás;algunosañosantesdeconcluir suobrael es-
critor seencontrabaenMadrid (1765-1782),dondeno le pasóinadvertidoel éxito quealcan-
zaronlas comediasde Goldoni,pesea que-comoél mismo señala-sedierona conocerenlos
teatrosenversionesbastantedefectuosas

Ja Ltpaqna afc-íine tradui.zi’nnidi quía/checommediuzdcl Goldoníco/míede/Luz Sposapersianao de
Eourru bienfaisant<‘ano pi.izciuutema/tik’iuna al pu/po/o, C doí’ea eooerne/í,dato (fíuutrch¿un uzfeiu-

/zeaLterazioaifatteoe,zzrrgruoto aglí arigíría/i9 quuííluunquíeeglíoiao,’j che ha i/Iiprc<v,/ u? muuitotrarc

oír/le ,‘ccneopizguzícotequien/eco/a//lcdíe.

Es muy probablequelas noticias queel hispanófilo Napoli-Signorellida sobreGoldoni
fueranfruto delas tertuliasmadrileñascon susamigosCadalso,Lópezde Sedanoy los Fer-
nándezde Moratín,entreotros,enla FondadeSanSebastián

DurantelaprolongadavisitadeNapoli-Signorelli,el autortambiéntuvo tiempodeversuco-
mediaLa Faustina,quesubióal escenariodel Coliseodel Príncipeentrelos días14 y 20 deagos-
to de 1780, interpretadapor la compañíadeManuelMartínez.Parala ocasiónel texto original
fueadaptadoal españolpor Fermíndel Rey14.Unareseñadela épocaindica quela obrafue’5:

Bíz,ttíz,utercguilizr en <‘u truzunuzy,to/uuciufn, /o,t epinadivopropioo ybien dbpuuaotoo...jiuotuzazeuzte<te-
veroy honrado..,enquehaceveotiraouí hija eL trageumatígrio de AldeuznayLíz uirrauicuzde caJa3eí

Marquíu’o.

La comediaestábasadaenun cuentode Marmontel,Laurelte,queNapoli-Signorefli adap-
tó al teatroy queGuillaume-LeónDu Tillot, el secretariodel duquedeParma,incluyó enuna
selecciónde obrasquepublicó en1788

Devueltaa la valiosisimaSiaria crítica encontramosvariostextosimportantessobreel al-
cancey significadodel comediógrafovenecianoenel desarrollodel nuevoteatroitaliano,así
comola proyeccióndeésteenel ámbitofrancés”:

2’Snti) uíobi.lunentela Veuuezi.rzLa rr]hraiuz de/ TeiztroLo/ríanit-o, equuui<’i nc ocumeu uuzpo,~/uíouí pítehe
po/te l’iuon di»jetar de/ti natuira carloGoDonL=Mzgfi<tiattraoer<tóría ~z/tr,,iageqno, iL noto S4zuior
AbateChiar¿ u! qíuate, non votendooccandrírai./oíÁteumíadelGafdoniríguuuirdoii/lo o,miao,.herarei Co-

mmzedi.antr,iunpediforoelii cuíruz ru?3it-ale degfi <,b~~,t¿ Go/don uinnofuz/aceooeuf tcunpo,e íiínguu3 Cíe/it,
e un Par&¡ ha caumípontizurna Co/ti/red/aFruznceoeimita/ata Le bourru bienfaisantfa quía/egil
huí prodottooroed orzare.

Peroel destacarla intencióndelareformae inmediatamentepresentara Chiari comoun im-
pedimentoparaqueéstaseefectuaraesindicio de que,aunqueGoldoniseproponíahaceralgo
muyimportante,no lo logró del todopor razonesajenasa él. Tambiénapareceun juicio quese
repetiráa partirde entonceshastanuestrosdías:el prestigioquecosechóGoldonipor unasola
comediaescritaen Francia,encomparacióncon lasmuchasqueantesredactóen Italia.

En otrotexto sorprendeleercómoel historiadorescapazdetrazarestabrevebiografíade
sucompatriota-comosi de urs personajede novelasetratara-y al mismo tiempodefinir el
significadode ésteenel teatroitaliano y francésdel momento

Che luí etí)di ott,, annífaceunu ci,/mi/nedíri, conpinto í½oeguuitode//u? irrego/arítá del/ecoumípaqnie
e,nmuieheLaumibarde,eduucato¿ii/te tenerea unig/irtrguuoto,edtipeado¡ter buuouiaou’rtcfiií duz/Latí) di
IZuz,mnuuzpuituínelle umíaníLuz MandragoladiMacebñiveflichefeoocdiccí,‘o/te, a,»,bird? u/ii//tít de—
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olderarna La ríforma. Quíe,’/o buon pittoae dellanatura, carne u ruzgian tadrutu? l’apel/ó Voltai-
re... ,‘ereia/bioognoeduíl una

1gurota corrente: entrópainefcuirmuin dritta ‘u//le arríe 3j¡¡gf<,fj¿?p¿~ de~
~‘la¡tu aguijoalquiautto ¿¡Iterand,,¡fluí cari fe/ira errare ¿1genere:e temuuíinó d¿ ocriocrepal teatro <id-
dituindo uz ‘FranccojoteJolIrí <‘unarrituz oía del/ru be/la coazníedrrzdiA’! u~/íere.

Y aunqueen el siguientetextoaparecenlos queseconsiderabanlos defectostécnicosdel
comediógrafoveneciano,no por ello se dejade destacarsusvalorescomo pintorde la natu-
ralezahumana19:

Luuocin,muu,a/La rigarooa critiruz di notareíeLrunqhearinqbeunoruilí de’Puintuzloni, jimio/ti taitoltuz
decaía,<pía/che deferen.zruaflí <atari, ti noii bríonuí eeroljYraztsric,le rniutuíz/onjdi ocenuzja umlezzo
aglí a/ti, ccc. e tefigúzuna noiñu quien/a i quradríinimi/aluifi de’eootuumicorreuít¿ fa ¿‘erituz copretor-
ea de’cuira/terí, jI cuuumreu//nanadt’oiluu¡mpata.

Porúltimo, el historiadoracabaafirmandolo difícil quele resultóaGoldoni intentarla re-
formadel teatropor culpade la envidia queChan y otros le demostraron.Ante estasitua-
ción Goldoni se vio obligadoa abandonartodoy marcharsefuera del país,antesque conti-
nuarconestadifícil empresa.Sin embargo,pesea losrevesesdel destino,el comediógrafolo-
gró triunfar en el extranjeroconmásy mejorestextosquele dieronuna famarenovada~:

Quueot~ífeu,umndíooiumzoocrittore di 150coumumíediecuítantadelubonoíe ,‘cene li~umczrhneechefi tanto
o/moreal/Y/a/ti qiuz í’ieurzo a ouna,tchcruiree agr/tirite u coimíru-u, e/ubea tofiríre tuíuitegírerre ,tui.’cutuíte

da ‘puirtigtírui deluna/gruotaedag/’rnoidioojdiunenticre,che<unnojuto da/l’íngíru.ttuzperoet-uuzrouiace,’-

oc<uf tampaecarígir) cielo. L~zccoteePuurigíae/1761 oeaturttaekíune/muíin /ruznupuílfí/u> ¡ dichaglirí-
uiutiulganodi u0uí. Quut’i ebbeagiodi ritaruzare <u/ti comumíedazdicarattcreecoL Burberobeneflco

(Le bourru bienfaisant) cbegliprau?uuooeoro e3 onore,cal Curiosoaccidentee col iMatrimo-
alo per concorsonuontra a quía//aca/ta ntí.zta/ie<¡iii, mita eradídipartita da/la l¾¿o,,aconímnedía

<o/te ouue rruppreoentuí.zt’nilr~qrubru’.

La lecturade lospárrafosescritospor Napoli-Signorellisobreel comediógrafodemuestra
queésterepresentóparaaquélunaformadetriunfo de la culturailustradaitaliana en el res-
to del continente.Numerososdatosfueron de granvalorparaatraerla atenciónde los lecto-
resy estudiosossobrela figura del autory suproducciónteatral.

En 1778,apenasdosañosdespuésdel comienzodela publicacióndela obradeNapoli-Sig-
norelii, otro literatoy jesuitacatalán-tambiénexiliado-,FranciscoJavierLlampillas (1731-1810),
sacaa la luz suobra:Saggiasto>-ica-apalageticadella letteratíira spagnalacontra le preiíudicateapiniani
di alcuni madermilscrittari itríliriní. La tendenciadel autora atacara los autoresitalianoso italiani-
zantesno esóbiceparaquetambiénestablezcavínculosentreel teatroespañoly el italiano con
observacionescomoésta,refiriéndoseaColdoniy susestudiosdedistintosautores

Intruiprene lo ,auudiadeinootri aoi prapodedioegr<ituíre fe truicce delfuuuuíumoaLope de ¡“aquí. f...Jnon

po/reunonon canfeoorzre,ch%z/¿ <‘eguiendo ti carta delLope 3e t/eguz,fecerr>orgere iii quico/o <‘eco/o

la Inuonu? camnmnediaitaliana.

Conestaexplicaciónno sólopretenderesaltarel enlacedela poéticagoldonianaconel teatro
españoldelos SiglosdeOro, sinoestablecerunasituacióndedependenciaculturalbilateral,que
paraélera positivay beneficiosa.Latraducciónal españoldela obradeLlampillasno sehizoes-
perary entre1782 y 1786sepublicóconmuybuenaacogidaenel mundoculturalhispano.

Perotodavíafaltabael trabajodel jesuitaalicantinoJuanAndrés(1740-1817),quienpubli-
co,entre1782 y 1789,DeIl’origine e dei progressie dello sUdoattualedi agui letteratzura,en la que
considerabaa Coldoni uul~unico comicocheyantarpossal’Italia”. Cierto esqueaunquese le
cnitica conel máximorespeto,le atribuyeun granvalor asuproducciónteatral.Andréstam-

61



bién observacómoel teatrode esteautorvenecianova adquiriendoimportanciaen y fuera
de las fronteraslingúísticasitalianas,y cómoloshombrescultosdedistintasnacionesven en

22
él al verdaderoreformadorde la comediaen supaís

Luz co,míuuíedr%u~ non ha acuito uruz poetuu,cha íe deooecatebrjt¿í, juncb?non ¿ ,‘ou-Éo iL GoLdu,n¿

chaoif u tefiqeree truuduurre d<i//e aui.zi.oniotruinieri, cha il Voltaireehíaun<í i/pittouede/ti nuzuuira, cii

du’quuo rijruauitora de/la caumímediajtuz/jrin<í, ecte unum/tjaltrí otruití/erí cu,aumauíduíuíu’cu,ffe /u’ro fodr

Deigual formaqueNapoli-Signorelli,Andréscritica queel comediógrafono pulieracon
másesmerolos personajesde susobras.La mismaobservaciónse repiteentreotrosestudio-
sos,pero,por el contrario,no se detienena señalarlos aciertosde ciertospersonajesgoldo-
nianos,queseapartande losesquemastópicos,y quecrearonunatradiciónteatral:la criada
astutaperosincera,el gruñóndebuencorazón,etc.

Sin embargo,no eshastala publicacióndela obradel célebreliteratoy jesuitamadrileño,
EstebanArteaga(1747-1798):Investigacionesfilosóficassobrela belleza ideal consideradacanto ob-
jeto de todaslas artes de imitación, de 1789,cuandose objetasu incapacidadparaprofundizar
en la recreaciónartísticade la naturaleza,diciendoque23:

Partí ,muinmarazónqure elItuííi.ruao Goldu’niñirndo coaoeguuiruíhu,unu4rearoacon 1,,, Aruotofuineo,Loo

P/aíuto,t, fao Tererucicoy loo Ma/i¿reo, ruo porqu/e c<zrezcuz3eoíl uuu¿ritoejcctí~’u’, uuoí<ul ti jaci/íd<ud del

diálogo y en ñuf qrra/ iníituíción de tu Cerduid, co//loea í<u circrunntrínctu deh~í ter ,‘ídu’ el rejrumí<idu’r

del teuz/rocómico3a oír nuucjón,ojuzoporquueno 0/upaperfeccionartu natiuruilezuzni cuz cf /enuyuuuíjerui

crí loo hechizo,coatentándanecanespí-enrírloo línea/tijen/no exteriare,uy, por dacirlu~ <¡04 fa ‘urperfí-

cíe da /oo cuirructere.’, oin profrundizareneí cerdiuderuzcariociunientoda/ hombre,~ cre~uuvrí eJ t<ín

necaouunaal cónniraconuou?1 ¿<‘crí/tau L~~ <unuitornúz.

Claramenteseplanteaqueel teatrode Goldoniadolecedeun verdaderotrabajoen la ela-
boraciónde suspersonajes.En otra de susobras:La rival uzionedel teatro rníusicale italiano, de

24
1783, el autorno vuelvea citaraGoldoni, salvocuandocomentaque

Anufoo~’irítrou.~ztorefaci/eurfeu.oadounaoojunaumzen/anc1buuff’, e ctefantí u’ttíene]’ruí i uu’uuípooítu’ri fo

,tteoooIriuzgo cha Goldumnifruz¿ pací?conízicí.

La observaciónde quien fue el grimer crítico musical de su épocaera compartidapor
otros muchoshistoriadoresitalianos

Aunqueen generallascríticasy alabanzassecompensan,sobretodosi se incluye a los
autoresespañolesyamencionados,desdehacebastantesañosel casoespañolseha visto li-
mitadoa los comentariosvertidospor LeandroFernándezde Moratin sobreel escritorita-
liano.

El temadelas relacionesdelos dosautorestiene supropio apartado:uipernándezde Mo-
ratín y el teatrode Goldoni”, aunquecabecomentarahoraquesetratadeunaactitudde ad-
miracióny decríticaquellevan al escritorespañola visitar al italiano durantesuprimer via-
je a Parísen 1787.

Del encuentrodaráfe Fernándezde Moratín envariascartasqueescribedesdela capital
francesaaLlaguno y Amirola, y a Jovellanos’6.Es importanterecordarqueenunadesusmi-
sivas el escritorredactóla quefue la primeralista de comediasde Goldonien España-con
ochotítulos en total, que“en losteatrosde Madrid serepresentabanconfrecuenciay aplau-
so”. Estarelaciónha aparecidorepetidasvecesen variosestudiosposteriores,siendoel pri-
meroel de EdgardoMaddalenaen1905.

En 1789 sepublicó la traducciónanónimade la obradel escritorsicilianoFrancescoMili-
zia, El Teatro. Obra escrita en italiano...y traducidaal españolporD.J.F.O., encuyo prólogose lee
que
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Síu tet-tn//Wpuedeocr útil <u ca,’i toduu cLrzoe deperoonuioen copecinilu Poetuzodruirmiultiran, A’Iu¡okao,

Actoreo, Crítiroo, Literuutoo, etc. puuruu ti reforínuz y correcciónde fao a/,uuooo terítrafeo, y puiruz da-
<‘engañodc a/quinaoquia tunenpor unupanuble<‘<ituz re/or/na.

Etta íuu’iludadpí¿bliruí (quíano puededaxardeocr deloo umíayr’ruven coto,’ tieunpoo) /iie //lOQW it trui-

ducir/o uz níureotríu tenguuíu, coperuindafuigre La uícaptuicíu=nde loo doctu~’, ¿3geninuooy deopreocnipuídoo.

Perolo importantees queenestaobratambiénsemencionaaGoldoni -describiendola si-
tuacióndel teatroitalianoensumomentono eraposibleobviaraun autorqueestabatanpre-
senteenlosescenariosdela época-enel tercercapítulodela obra:“Historia delacomedia”>-

Luí¡tuil ja, idóLatra de/rio /izod<z<’ ur/trui,miontuunuío,huí brá tuiai/zir½puuryuiduioriguuttoCómico.Enaftc-

tu,, ,PIalir’ re haoído truiduierdo enItaliano,y repre.tentuídaen cuJítodo,’ nnieotru,oTeatroo. En44díía

oc huin repretentuidouílgíuníuoComedjao deAhuqgi, Itenuil de uzíegríahoneotuiy de uín<í <tólida correc-

ciande cu,o/uumuubrao.Galdoni, uzoíun¡,tumíoyalgún otro Paetuz,Aunprocririudo raferumiar
3ealquin ‘na-

do nííueotruucaumiedja, y cfpníbf ‘o huí recibidocon aptuuíoa,‘ui,’ produrcci.one.’.

Otra fuenteimportantede la época,peromenoscitadaque la de Fernándezde Moratín,
esManuelGarcíadeVillanueva,granactorespañolehistoriadordel momento,quefuetam-
bién autordel Origen,épocasy progresosdel Teatro Español(1802) y de un Epítomede las recrea-
donesyfiestaspúblicas,quedesdelos tiemposrematasenquelas gentesse unieranen saciedad(s.a.~
En susobrasGarcía-llamado“el Malo” paradiferenciarlodel famosocantantesevillanoMa-
nuel García -, pasórevistaamuchostemasy épocas,así comoa los teatrosdedicadosal arte

31
lírico enel continenteeuropeo,incluyendolos españoles

En el primerode sustextos,en relacióncon Goldoni y unade susobrasmásconocidas,
32

Pamelaniubile (1750),observócómo el teatroitaliano contemporáneosecaracterizopor

El u-Dícuílo do//linuintede onu patria, toduíocarpadaode umuau’eo, equníl’u’cu’o, da.tpropu$áito,t,trníhuunerí-

uco, y veotidoocanh<íbéaoy geotantuífaneocaó,quía cucabanal hombretuona.

Pero tuil caz ~ dado yíifini anta bíurbíuri.e. Repru/gaduíotío deu/lao, tu ¡tui/ja, iduífru/ríi da tío umíu,duío

íultraumzondanao,habrá ta,uíbiafluí/-godaoír guotaCo//uro. Encfacto,Alafirre ha oído truudcicídoen

iu’<u/i<itio, y repraoentuídaen nuu.vitodo,t<‘uro teatroo. En ,‘llíLa/u Ja brin raprcoentuudumuí/qurna.tco/nedrimo

de Aluíggu, flcnao dcíílegrúi ~ y de nínuz <‘otí correccióndecaotuímtu-co, Go/dimíuíoiumí¿’,uío, y
uí/quinípaetuu,huzuzpru’cuuradorejormuir de uzíguinumuodí, ti cu,umzcd¿u,y ~fpuí/’lira ha recubudí,cus,; ízp/<íuu—

oa olio produuccir.snco.NSabotanite,a/ huhtrion¿.’una, fao unuitachineo,eL cónííco /iiuio ciltinzo, imirto cAo—

carite, ínoru¿to,indecente,yen unu patíbruz,tunfarouioouubortauu tu,duiu’rii iumiperru3ouío y triuininte,t,

eatío capitateoilirio conopícunuzo.

Elpuieblo roniuznoruán denertrí de/teuítra3e Terencio,y corra <u Loo buujneo,counoocdcxii la Nle-

copey luí Pamela,para correr a PulcbinelayaArlequín.¿Perocóctiopuedenayruidar Lateo 01-

ou»ídeu’eo?Agruuduunporqureluz fiurouí, quee.’ luz cainediuznecirí, entretiene,Aucaraír 9na ocuupuí al ao-

pluitrí. Al conítruirio rin cxpectuícuu/araciocinadapudeuutencióny trabajo decuente.

El textode Garcíade Villanuevano esoriginal,enrealidadel escritorlo habíaextraídode
la traducciónenespañoldela obradel sicilianoFrancescoMilizia, El Teatro,cuandohabladel

3’
mal gustoenel teatropor susmuchasextravaganciase historiasabsurdas:

ELpureblusRounuuuuodeoertrubuídel Terutro de Tereacrusycorrulu u fu~o /uuujhnco, co/míoruhusruzoc de-vii f<u

Mecopey tu Pamelapiura correr <u Fui/chinelay Arlequín. ¿Peo’crí/míopueden uugruiduir tui/co in-

ouu,udecco?

En otra partedesu estudio,ahorade lleno en el temade la óperaitaliana,Garcíade Vi-
llanuevaseñalóquea pesarde los despropósitosy defectosdel género,éstecontabacon la
gloria de numerosospoetasdel pasadoTM:
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De/ueumíaocumafenuírquía <‘a /~ debeu ti nación ita/iuinuí tu inctradruccíjnzypropaquíciótidelbuen guiou’’

en tu unuioicui u toda,’ tío nacioneamilo cuí/tao;da /~ quía duin un buían teotiu,íu,níoelE’puiñu’lAn-tcui-

gui enoír truitado de La OperízItuifianui [.J no oc noo podruin borrarjizumiulo de f<u 1mw/porra ti o/uñí
de Puirgolaoi, De/fon/a, Zinguureli,¡Ilaentra Par, Da/ilaniro Cimuiroouíy Gioí’riuímíi Puzioial/o, con

poetancaouírcoo Si/ctsStaunpuígfia,Apóotof ¿ana, y Pedro¡tfetaotuioí$,re]hruuíuzdo/e.’ del teuz/rus //-

mt-o, y uínutoreo delmalodruuntirí; enpartisuuluir el ul/tiazus quiapor .~ui críotuí eruidicróny guidoao bíe/í

conocidoy antmuido en La repul/uLit-a literaría: co/lío taníbrin eíTasso,eí Guarini, izo/oreo de ti

Aminta ye
1 PastorFido,moda/no de fa paeoúípaotoruil, cf tiernoy duLceFruzuíc¿tcusPetruurauí,el

dalicridus Arinoto, cf el/obreauSoqadaCarLao Galdonr Cabat4iuuiriurtor da Alceste, ,,u Cbiuirr A/-

/menqiíti, ViIi, CherLoni,etc. quia hriuu unerccí<daopinión entraloo cm/tusopor tui unu-ruto draníuí/ico.

Obsérvesequeen amboscasosapareceel nombrede Goldoni como personajerelevante
parael desarrollodel teatrodeclamadoy cantadodela épocaenItalia, y aunqueno le reser-
va un lugar destacadoni un tratoespecial,parececomprender,en su justamedida,el valor
del oficio de esteautorvenecianodentrodesucontextohistóricoy cultural.

En un estudioanterior,Manifiestopor los teatrosespañolesy susactores (1788),Garcíahace
unadefensadel carácterilustradoy dela valía delos actores,considerándoloshonradosciu-
dadanosútiles al Estadoparael logro de la reformadel teatro. Estaimportanteescuelapú-
blica queesel teatrorequeríadepersonasquesirvierancomo ejemplosde conductasocial

Luíacción mo/muyeyentratjaneaL e~’pecÉuidartiuntopor ti arzrieduiddericuiatecíj~iiu~uitus’, ¿<5/miopor eí

carácter; caotnumbraoy conductade lan peroanuiqeo,Jaoimu’e el Teuítrodatí nínulicirí huuumíuíuurzpuní cu~-

rraqim tío u’r=ioodeotron.

Es cierto queen generallas ideasdeGarcíade 1788 coincidencon las deun autorcomo
Goldoni,cuandoésteescribióII teatrocomico(1750),suconocidacomedia-manifiesto;los dos
planteabanunadefensadelos actoresenla queaparecíancomolos responsablesdelos nue-
vos cambiosqueseestabanproduciendoen el teatro. Perolos añosquemedianentreestos
planteamientos,¡másde treinta!, impide establecercualquierrelaciónideológicainmediata,
como no seala estrictamenteliteraria, puesGoldoni llevabaun camino muy distinto en la
corte francesadesde1762 y sureformaeraentoncesalgo del pasado.García,por su parte,
apenassehabíasubidoal carrode los ilustradosqueiban lograndoimponerel nuevoteatro
neoclásicoentoda Europa.

En losmismosañosun autoranónimorecopilóy copióel Extracto de lo que Izan tratado las
autoresdel Memorial literario (h. 1790),quees unaseriede criticasmanuscritasqueaparecie-
ron publicadasenel Memorial literario, en el queaparecíanincluidascatorceobrasdeGoldo-

su
ni quese representaronentreel mesdeenerode 1784 y diciembrede1790

1. Luí oiuagmuuy la nuraruz (comedia,CounpuiñuiideA’1u mt/tie:)

2. Luí be/ti Primala ingteoui (comnediuí)
3. El enemigodc tío /uuunjere<t (ContipuuñúzdeMurtina:,)

4. L<í unuijerunán ¡anguitic’a por unan iruju/otan celan

5. Luí ¿Llana ea la ,usmta (nirzu/a/ní)

6. El hrubtídom <conmíediade Go[dani y piucota en ‘croo caota/fuunuspor Joo¿ Vii//uy)

7. Luí aopoouiparojanuz (Com/lpuiñiadc Rihanuí)

8. El concute (dranuíuijacooo,Co/jacodeloo (‘a/loo del¡‘ercí1)

9. El cc-indode d<,< a/ccoo

10. El ‘raje i,npartu>íenutc (Co/npruñúídcAtfuirtínez)

1 1 - Luí inu-óqnuituí (zarzuela,Coumípiíñhuude JCbcruu)

12. Luícnjuídui ‘nulo ~‘aguuz

13. (iii prir-huso dc ru/flor ycabo (Gonapuuñhuzde Riherui,)

14. Ef cubrí//eroy ti dnuunrí (counedñu3cAntonioBrin,, CoumipiznTúide¡JIii/-tiria:)
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Estalista, ademásde contenerunaseriede títulos queno apareceríanhastalas primeras
revisionesdel presentesiglo,demuestramejor quecualquierotro documentoel éxito del te-
atrode Goldonien el circuitodel teatrocomercial,declamadoy cantado,de la época.

Porejemplo,la apariciónde un nuevo dramajocoso: El convite,probableadaptaciónde
Ilfestino, de 1757,conmúsicadeAntonio Ferradini,es otro datoimportante;sin embargo,la
obrano seconserva.

Otrasfuentesparaconocermástítulos decomedias,o unapublicacióndeterminada,son
las listasdepublicacionesdelaseditorialesdel siglodieciocho;dosdeestaslistas,perono las
únicas,sonla de la imprentadela viuda deQuiroga(1805): Catálogogeneralde comediasanti-
gíuasy modernas,y la de J. M. Marés(sa.),deesosmismosaños:Catálogode las comedias3. En
el primercaso,el autoraparecebastantebien representado,tantopor el númerode obrasco-
mo por las atribucionesexplicitasdelasmismasquellegananueve,lo quepermiteasegurar
queel nombrede Goldonierabienconocidoy estimadopor los lectoresdeteatroy erasigno
de prestigioparala editorial.Bn el otro caso,el de Marés,ocurrealgo distinto; a pesarde re-
petir títulos y contenerotrosnuevos,sóloen dosapareceel nombrede Goldoni.

Uniendolas doslistas los títulosson, enesteorden: las dospartesde La bella inglesa Pa-
mela (Pamelanubile, Pamelamaritata);Las cuatro nacioneso Viuda sutil (La vedovascaltra); La spo-
sa persiana(La sposapersiana);Propio es de hombresin honorpensarmal y hablar peor, El hablador
(La bottegadel caffe); La posaderafeliz o El enemigode las mugeres(La lacandiera); La mugermás
vengatWa por ¡unasinjustoscelos (La donnavendicativa)y El hombreconvencidoa la razóno La mu-
jer prudente(La mogliesaggia).Todo estosirveparademostrarqueenlosprimerosañosdel si-
glo diecinueveaúnse imprimían, leíany representabanobrasde Goldoníen el país,lo que
confirma queel autorseguíateniendocierta importanciaenel mundoliterarioy teatral.

Otro aspectoimportanteesquelamentablementeGoldonino encontróenel paísningún
comentaristainteresadoen susactividadesy reformas;por ejemplo,loshechosqueél mismo
sehabíaencargadode difundir con especialinterésenlos prólogos delas publicacionesde
suscomediasno tienecabidaen las polémicasparala formacióndel nuevo teatro.Es cierto
queentoncesen Españaapenassevio enel autora un teóricode la reforma,peroseencon-
tró aun practicantedel teatrodetal envergaduraquetuvoquedarlecabidaenlosescenarios.
Al parecer,sin conocerloni sabersuformade pensar,fue aceptadoparala reformaestética
queseestabaproduciendo.

Existe un vacíomayorentrelos años1805 y 1883,en los queapenasseencuentraunare-
ferenciao un estudiosobreel autoritaliano y suproducciónen español.Estosañosmerecen
unaobservaciónmáscuidada,pues,enel fondo respondenaun periododenumerososcam-
biosestéticosquemarcaronlosgustosdelanuevasociedadromántica.La difícil situaciónpo-
lítica del paísno dejómuchotiempoparala reflexiónsobrela literatura ilustrada,nacionalo
extranjera,de comienzosde siglo. En muchospaisesGoldoniestuvobastanteausentede los
escenariosy de las imprentaseuropeaso estadounidenses,aunquenuncaquedócompleta-
menteolvidado.La revisióna losdieciochocasosincluidosen el capítulosobre“El estadode
la cuestión”confirma quesólo encontadospaísesel olvido fue casi total: Españafue uno de
ésosenquela obradel autorapenassevio o leyó enlos ámbitosculturales.Muy a finalesde
siglo, dentrode unaetapade investigaciónhistoricista,volvieron asurgirtítulos,nombresde
actoresy hechosrelacionadosconlos orígenesdel teatromodernoespañoly con Goldoni.

Primeraetapa:1884-1928

Estaprimeraetapase abrecon el estudiodel erudito italiano A. G. Spinelli. En su Biblia-

grafía goldoniana(1884) incluye apenasochoejemplaresimpresosen españolde sietecome-
dias originalesdeGoldoní,puesdel último título, La esposapersiana,cita doscopiasdistintas;
en todos los casosSpinelli estableceunacorrectacorrespondenciaentrelas versionesespa-

38
ñolasy losoriginalesitalianos
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- EL caballeroda copíritrí (1/caí’aliere diopirito)
2. Ef buían umuádicoa La enferumuuípor a,uíusm (Luí fintuu uínímatítuz)

5. Luí unrugervariable (Luz dusnuluz zofuibile)

4. Luz poouzdarrí (Luí locandiera)

a. lico camercirínteo(1 unercatantí)
6. tu be/ti imígteouiPa//lelaen cf cotudodecuiouidrí (Puí/netí /nuirituutui)

7. Luí 0/susoríparoianuz(Luí opusoríperoinna)

Se tratade la primeralista realizadapor un estudiosoitaliano sobreel temay aunqueaúnes
pequeñano contieneerroresenlas identificacionesdelas fuentes.Solamentecoincideconla
de Fernándezde Moratín (1787)entrestítulos: La finta ammalata,La locamidiera y La sposaper-
siana,omitiendolos cincorestantes:La maglie saggia, 11 serísitoredi dízepadroni, Le bourríí bien-
faisant,La bottegadel caffé,Lafamiglia dell’antíquaria,peropor suparteincorporacuatrotítulos
más:II cavalieredi spirita, La donnavalubile, 1 mercatanti, Pamelamaritata.A finalesdel siglopa-
sado,entreuna listay otra, sehabíanidentificadonuevetítulosde Goldoni.

En 1888 se celebróel CongresoLiterario y Artístico Internacional,en el queel escritorespa-
ñol Adolfo Calzado39leyó unaconferenciaenfrancéssobreGoldoni4m;en la misma, además
dehacerlas mismasreferenciasgeneralessobreel autory suobra,citó sietetraduccionesanó-
nimasen españolquehabíanaparecidoenlos catálogosde librerías,que “dont il voussera
facile de pr&iser les originaux ‘a la simple lectures”;segúnCalzado,éstascorrespondíana
ochoobras,dadoqueenel númerotresse incluíala primeray segundapartedePamela45:

1. Un cuírinoo rice/danteo Un pr/ojonerusde quiarmuz

2. El cuba/lerada eopfrituu

3. Puzunetíenele,’trzdo dcoa/tera ~rinuarriyocguundaparte,)
4. Di mnurjempruidanta
5. El verduiderorumíiqo
6. Don Deuvidemurí

7. El honabreprudente

Tambiéncitó Calzadoensuexposiciónal académicodela Historia y delas BuenasLetrasde
Sevilla, CayetanoRoselíy López(18174883)y al autordramáticoDaríoCéspedes(?-1884)co-
mo traductoresde otrasdosobrasde Goldoní.Aunque enningúncasoespecificólos títulos
en español,se sabequese tratabade unaversiónde La locarudiera y otrade GI’innarnorati; la
de Roselíy Lópezno ha sido localizada,quizásporqueestáinéditao perdida,mientrasque
la de Céspedesesde 1875 y se titula Losenamoradas42.

Comosepuedecomprobarentrela lista de Spinelli y la de Calzadoapenashaydostítu-
los queserepiten: El caballero deespíritu, La Pamela;los restantescinco sonnuevos:Un cuna-
so accidenteo Un prisioneradeguerra, La mujerprudente,El verdaderoamiga,El hombreprudente,
La posadera,y uno resultacompletamentedesconocido,yaqueno apareceen otraslistas.De

4;
estaobrano se conoceningúnejemplar,ni se sabecuáles el original italiano: Dan Desiderio - -

A finalesdel siglodiecinueve,y muya comienzosdel veinte,van apareciendounaseriede
catálogosde los fondosde teatrosmunicipalesy nacionales,así como de representacionesde
teatrodeclamadoo cantadoenlossiglosdieciochoy diecinuevequeaúnhoy resultanimpres-
cindibleparatodo tipo de trabajodeinvestigación;esteesel casodelasobrasdeCambronero,
Camenay Millán, Virella y Cassañes,Par,Pazy Melia,y Salváy Mallens,entreotros.

Poresasmismasfechashistoriadoresy literatosde la talla del españolEmilio Cotareloy
44

Mori y el italo-dálmataEdgardoMaddalena”,quienesse interesaronpor la presenciaque la
obrade Goldoni habíatenido en España,estudiaronla repercusióndel teatrodel italiano en
las obrasde dosautoresde origenmadrileño,aunquemuy distintosentresí: Fernándezde
Moratíny Ramónde la Cruz (1731-1794) ; esdecir, entodomomentoseintentó definir y es-
tudiar aGoldoni enfunción desupresenciaenla obradealgunosdelosescritoresilustrados
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másimportantes.Nuncasetuvoen consideraciónun análisisde la evolucióny el desarrollo
del teatrodeesteautorenEspañani del protagonismoquetuvoel mismo enla vida cultural
del momento.

El nuevorelevolo toma Cotareloy Mori, quien con su libro sobreDon Ramónde la (‘ruíz
(1899), estableceunaprimeracolecciónde obrasgoldonianasdentrode la vastaproducción
del teatroespañol;en la primerapartedel quinto apéndice(“Tragedias,comediasy zarzue-
las”), aparecencuidadosamentediferenciadaslas obrasoriginalesy las adaptacionesparael

teatrocantado.
Apartede estadistinciónCotareloy Mori aportómuchosmásdatosal indicar, por ejem-

plo, queLa buenafihlala esunatraducciónde La buanafigliuola4 de Coldoni,con músicade
Piccinni, o queLasvillanas en la corte es La contadina in corte, conmúsicade Rust,quedebía

49
tenerun origengoldoniano

El libreto cotuzmuí to/muridO de alguinuz r’om,íedja de Goldoníy debiótenerczertuífauna/susmquuele au’crt-
hierancttcuoira, adeciudoda Sacehinícuí /765, Anfoooien /775ycuí el ííuiouuco riño cfcauíupoo¿tusrmo-
uumuznu’Fu¿Li.x Aleoouunudr¿

Asimismo señalaqueEl peregrinoen su patria esdePolissenoFejejo,o seaColdoni,y que
habíaadaptadopor LarisioDianeo,Cruz.Foco másdirá deotro dramajocosodeGoldoni, II
cavaliereerrante’0,conmúsicadeTraetta.En cambio,de El filósofoaldeano”, queen realidades
el dramajocoso1/filosofo di campagna,con músicade Galuppi,no conoceel autory sólo co-
mentaque:

Luz truíduíccióuucotul bat-huí cusnooLtuíruí eopaciaLmemitccmi fao í’erooo comtao,ydrído el eocuíou’unt’ritus du-

la <‘bu-ii, yuu tínguuiiduu ya bíufana¿ui,no pnuadanequzroe quia eítruidurator <‘ii/Y rii.rusoodcl anmupeño.

Sorprendever cómo Cotareloy Mori sepermitehaceruna afirmación de estetipo aún
cuandono conocelas obrasoriginalesy se Imita a fonrtularsusjuicios de valor a partir de
los manuscritose impresosqueconocesólo en español.¿Cómopudo compararel trabajode
Cruz con el texto en italiano?¿Cómopudo llegar a estasconclusiones?Nadase puedeafir-
maral respecto,aunqueesmuyprobablequeseanmerasespeculacionesdel investigadorTo-
do estoha fijado unaperspectivanegativahaciala zarzueladeesteperíodoquepervivehas-
ta nuestrosdías.

Apenashaceunosañosel mundoacadémicocomenzóadesembarazarsede estosprejui-
cios y a interesarsepor la recuperaciónde algunostítulos. Con bastantemásretraso-preva-
lece aún la desconfianzadel valorestéticode estasobras-el mundoteatralloshaincorpora-
do en surepertorio,aunquelosejemplossontodavíamuyescasossisecomparaconel resto
de lospaíseseuropeosquehanqueridorecuperarpartedesu patrimoniocultural másher-
moso,el musical -

Las opinionesde Cotareloy Mori sobrelos libretos de estosdramasjocososconvertidos
enzarzuelasdieciochescas-sólo las expresacuandono sabequese tratadeunaobradeGol-
doni- enrealidadno tienenningunavalidezparael estudiosoactual.Comotampocola pue-
dentenerlas alabanzasal trabajodeCruz,quesueleserbastantearbitrario desdeun plante-
amientolingiiístico y pocofiable desdeel literario.

Peroconcluyamosconel asuntopor el momento.En estemismo grupodedramasjoco-
sosquedacomo anónimos,aunquesontodosde Goldoni,Cotareloy Mori incluye El aímuor
pastoril quevienede otro dramajocoso La cascuxa,conmúsicade Scola; lo mismo ocurre
con La esclavareconocida,imitación de La schiavariconosciuta’4con músicade Scolari; Pescar
sin caña ni red es la galadel pescar’5de Le pescatrice,con músicade Bertani y Piccinni’t El tam-
bar nocturnode 1/ tamb¡íro notturnoV, con músicade Faisiello,y Los portentosasefectosde la

58 -

Natiuralezade Cli effettidella gran MadreNatura conmusicadeScarlatti”. Deestaúltima co-
mentaque:
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Si bien al argumentonus tienenada deariVinal, pcceopu’ recetatuado d~ La ~‘idaessueño,no ca-
macedagmaciuzanaldaoarmol/oda tíoe,tcaniao,yutu,otienccf iuutam-¿thuuqa,tuzberojaLPrínripc Geouíri-
no recobruí onu imperio, yporcuí

1de tío dan prz~ttoraoquia ía uz//muimíoc decide.Luí tm-rídnucciónnao¡Síu-

raca exca/emiteen cuantau cotí/oy pocoúí.

6!

En otra partedice,siguiendoahoralos comentariosdeGarcíaParra , queLos cazadoreses
unaversión traducidao imitadadel italiana, cuandoesenrealidadunaadaptacióndeGli ucce-
lía tarÉ2, conmúsicade Guzmán0,dela queaseguraque tieneescasovalor. Y de La feria de Val-

64
demoro suponequesebasaen II mercatodiMonfregoso,aunqueno estásegurodeello. La ver-
dades quela versiónespañolasebasaenel texto quediceCotareloy Mori, peroél descono-

65
ce quese trataenrealidadde unavariacióndetitulo deII mercatodi Malnzantilede Goldoni -

Algunos añosantesCotareloy Mori ya habíapublicadoun articulo sobreel teatroex-
tranjeroen España:“Traductorescastellanosde Moliére” (1899[ y doslibros sobrefamosas
actricesde finalesdel siglo dieciocho:Estudiossobre la historia del arte escénicoen España.Ma-
ría LadvenantyQuirante(1896)y María del RosarioFernández,“La Tirana” (1897). En losmismos
aparecieronalgunosdatosrelacionadoscon el teatrode Goldoni, peroinmediatamentedes-
puéspublicó un tercerosobreotro actorde la época:IsidoroMaiquezy el teatro de su tiempo
(1902)conmás datos.Sin embargo,lo cierto es quesólo ensusestudiosdela historiadel te-
atro cantadoincluye todoslos datosmencionados:Orígenesy establecimientode la ópera en Es-
pañahasta1800 (1917) e Historía de la zarzuelaa sea del dramalírico en Españadesdesu origen afi-
miesdel sigla XIX (1934).

La aportaciónbibliográfica de Cotareloy Mori en el campode losestudiosdel teatroen
Españaes realmenteamplia, a vecesincompletay caótica,peropor lo generalútil e indis-
pensableen todossusaspectos.

Duranteesosmismosañosla historiografíagoldonianaencontróen Maddalenaa sumás
importanteexponente.Aunquesudedicaciónal autorvenecianohabíacomenzadobastantes
añosantes,fue entre1907y 1928 cuandodio un pasoadelantecon susestudiosmonográfi-
cossobreel éxito y la divulgacióndedeterminadascomediasdeGoldonienEuropa.Tresfue-
ron los títulos dela producciónteatralde GoldoniqueMaddalenaestudióconprofundidad:
La lacandiera (1907), II ventaglio (1914)y Le barurru bienfaisant(1928). Logró demostrarconsus
trabajoslas dimensionesde suproyectooriginal sobrela divulgación(o suerte)del teatrode
Goldoníenel mundoentero.

En cadacasoMaddalenaelaboróuna listacon las distintas versionesy traduccionesco-
nocidas,lo quedemuestrael éxito editorial dela obraenlos distintoscontinentes.Contrario
a lo queel estudiosoy todospodríamoscreerdelostítulos escogidos,Le baíurrí¿ biemifaisantre-
sultó ser el texto másvecestraducidoa otros idiomas,más que La locamidiera e II ventagUa,
el españoldestacócomouno de los idiomasconmásversioneso mejorescriteriosdetraduc-
ción en todoslos casoscitados.

Como seindicó antes,la lista conlos títulosde las comediasrepresentadasen Madrid de
FernándezdeMoratin(1787)volvió aaparecerenun artículodeMaddalena(1905), ensuver-

67
siónoriginal

1. Luz opoouz¡serohína

2. Luí un vg/ir oruggiii
3. La /or-andieruí

4. Luz finta uummuunuztutrí
3. 1/teruitoredi dura puidmoni

6. fI bnurberusbcncjYco
7. Luí busttcquidelcqff?
>3. Li /híuuiqliuz de//¼atiqíuuurio

BasándoseenlascartasdeFernándezdeMoratín,Maddalenaidentificacorrectamentelas
fuentesde estascomedias;es la primeravezqueseintentabuscarlos originales italianosde
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los textosde Goldoni en español,aunqueparecequeel estudioluegono fue muy conocido
entreotros investigadores-por ejemplo,Consiglio, Parduccí,Rogerso Mariutti, entreotros-,
puesentreéstosaparecieronvarioserroresdeidentificacióndealgunasdelas obrasqueaquí
se incluían. Se comenzabaa ver que los responsablesde las versioneso traduccioneseran
hombresvinculados,por lo general,con la escenaespañola,aunquela mayoríade las obra
aparecíancomoanónimas.

Hoy endía sabemosqueentreelloshubo actores(JoséConcha,Fermíndel Rey),apunta-
dores(Luis Moncín), autores(Félix Enciso Castrillón, JoséClavijo y Fajardo, Ramónde la
Cruz,Antonio Bazo,ManuelFermínde Laviano,JuanIgnacioGonzálezdel Castillo,JuanJo-
sé Lópezde Sedano,Dionisio Solís,Antonio Valladaresy Sotomayor)e inclusoempresarios
(DomenicoBotti) quesededicaronconmáso menosempeñoenrepresentary publicarlasco-
mediasde un autordemodaentodoel ámbitoeuropeo.

Perovolviendoal asuntodeloserroresdeidentificación,la dificultad enexaminarlasobras
vertidasy conocerlosoriginalescomplicó hastatal puntoel asuntoquehastahacesólo unos
añossehacíanreferenciasvagassobreel temaen los estudiosquesepublicaban.Sólo apartir
de unaetapamuy tardíadeinvestigaciónen el presentesiglo, exactamenteentrelos añosse-
tenta,ochentay noventa,por partedeequiposdetrabajoespañoles,francesese italianos,no
se volvió aplantearla necesidadde aclararesteproblemadentrodel conjuntodel estudiodel
siglodieciochoen España.El presentetrabajoquiereserunaobraqueprocedade las tenden-
ciascríticasmarcadaspor las investigacionesdeRenéAndioc,ErmannoCalderay, enespecial,
AntoniettaCalderone,peroserámásadelantecuandose veráconmásdetenimiento.

Segundaetapa:1935-1941

Superadoel primerperíodoconlosestudiosdeCalzado,Spinelli,Cotareloy Mori y Mad-
dalena,aparecieronlos trabajosde una joven investigadoraestadounidense,Ada M. Coe,

68
quien publicó un breveestudiosobrela presenciadeSamuelRchardsonen España y un
amplioCatálogobibliográfico y crítico de las comediasanunciadasenperiódicosdeMadrid desde1661
hasta1819(1935)-

En suartículoCoe reunióalgunosdatosrelacionadoscon la publicacióndelas adaptacio-
nes de las doscomediasdeGoldoni sobreLa Pamela (Pamelaniubile, 1750,y Pamelamaritata,
1760),basadasen la famosanovelahomónimade Richardson;aunquelos impresossonde
1787 y 1796, las noticiasdelas representacionesretrocedenhasta17846. Estoconfirma queel
teatrodeGoldonisirvió comointroduccióndelautoringlésy desuobraenel país,porlo me-
nosdiez añosantesde quese tradujerala novelaoriginal en l794’t Sin embargo,en el mis-
mo estudioseomite queaúnmuchoantesse conocióla historia dePamelaen losescenarios
españoles.El relatodeCecchina,unamuchachadesgraciaday melancólicaquecantaconuna
dulcevoz desopranoligeray queal final tieneun final feliz enboda,sehabíarepresentado
en 1762enMadrid, apenasdosañosdespuésdel estrenodel dramajocosodeGoldoniLa bí¿o-
nafigíluala, enRomacon músicadePiccinní -

Tantofueel éxito del dramajocosoqueel libretistay el músicorealizaron,en1761,unase-
gundaparte,La buanafiglizrola maritata,que fue en generalmuy bien recibida,peroqueen
ningún casoalcanzóel nivel y la famade la primera. En Españase escenificaronen los tea-
tros las dospartes-enespecialla primera-durantelargos añosa finales del siglo dieciocho~2.

En sucatálogoCoe incluyó tantoobrasestrenadasy publicadasenesosaños,entreellas
aparecenen el indice,por lo menos,treintay trestítulos de Goldonien español,correspon-
dientesa catorceobrasoriginales:

- Luz gruuíyuzncoui,Luz be//ru qurayrimíeorz (Luu be/ti oa/í’uiggia,), p. 107
2. Luz be/ti Puuumzefuz,Luz inq/eouzPrí/zía/acrí cl cotiudo da ooftarrí (Puuunaluz u, oiuí Luu íumtu’u prannuata,

Puzníatí nurbuYe,>, p. 27
3. Luí Pa/mieluzíuiouudui, Luí ingleorí Pauuie/rí cuí cl a.,tuzdade cuzoadrí (Puzumuatímmzarttuitai>. p. 27
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4. Ef habtudonEl habladorindiocreto, & degenteoin honuir; panouirunaf yhabtímpeusnPropio Co
dc husmuibraoin honor; peuvtarmalyhabtír peoroEf huíb/uídarPenocirmuíl y babtír¡seo/-¿o ¡muí;-

pusdehambreoin honor, Pamiouírunruly huíbtír peoreapropio da gamiteoir huiruor (L~í bottegadel
cuuf/=),pp. 108-109

o. Luí buuenuucmrruduu (Luu oervuzui/nomooui), p. 50
6. Bruengenioymuícarazóuu,.41uzígenioy buuencorrízuin, El nr; de ti,, nrñrív o 121cot=rjcsf’omuduu-

d~~
00, Ef tío don Pedro (‘Le bauurmrubnianfuíiouunt), p. 140

7. El criado de doo a~noo (1/ ocroitusredi druepuudrusnr,), p. 55
8. El encurentrofe/ir, E/feliz ancuuentma(L’ooteria de/tu pantuz,>, pp. 84, 98
9. El enemízr»ode tío mnuugereoypoouidemuufeliz, Ef e/ue/uirrja o Luu potuudar-uz, Lu~ píuorzdurrui feliz o El

ene/fi¿qo da lao /miu~qereo (Luí locuundierrí), pp. 84-85
10. Luí copoouuperoianuu (Luí opooapeuvianuz), p - 91
11. Emruta de run muícanocj cf umuiamnusquua íe da o Elprktioncrode guuamma, Fruuto de uun bumenuo/í-

oip eí mino/noquuela da o Elprhianerodegruarruz,El ¡sriojoncro degurerra o Ef cuumio,toacerdente
(Un crurioousaccidente,). pp. 101-102

12. JIo/míbreconvencidoa tu rruzóna Luí míuuu}erpmuudente,u’kluujerpmurdentey husumíbreconocuuuidoa fui

muran (Luí daunrí pruudenta,),p. 116
13. Elumuamítirooo (1/brugiarda), p. 152
14. Luío qiurítro nacioneoy i’inda ozutil, Viuda azulit a Lío quzatrafiar-jonuco (La vado’a ‘calima), p. 190

De estalista sedesprendequeal menosdoscomediaspertenecena la primeraetapacrea-
tiva del autor,aproximadamentede 1734 a 1748enelTeatroSanSamuele(fi saz-vibredi duepa-
drani y La vedovasealtra),seisal segundoperíodode 1749 a 1753 enel TeatroSant’Angelo(La

7,
Pamelanubile, La bottegadel caffé,La senaamorosa,La ¿ocandiera,La damaprudentee II bugiarda)
cuatroal de 1753a 1762en el TeatroSanLuca (La bella selvaggia,Panuelamaritata,La spasaper-
siaíua y Un curioso accidente),unaa la estanciaen Bolonia en1762 (L’osteria della posta)y otra al
períodofrancés,aproximadamentede 1762 a 1793 en el Teatro de la ComédieFranqaise(Le

bourru bienfaisant).Se puededecirqueel teatrode esteautorestárepresentado,máso menos,
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en todassusetapascreativas,conpredominio deobrasentresactosy enprosa -

La lista de Coe presentaya unaseriede errores,puesno todaslas identificacionessonco-
rrectas;sinembargo,en los futuros trabajosde sucesivosinvestigadoresno secuestionanlos
datosy se aceptansin discusión.La ausenciade consultasdirectas de los fondos de teatro
propiciaestetipo de problemas.

Perotambiénhay otros títulos enel trabajode Coe,diez en total, que sonrealmentever-
sionesde cincocomediasmásdeGoldoni; enningúncasoseatribuyea ésteel texto ni sede-
terminala fuente:

15. El cuíballeray fa duínnuu de Antonio Bazo (1/ cuíí’a/ieree ti dnumuza,) p. 33
¡6. Cuiprichusodc a/flor y.ze/ao, Capmi.chaode a/flor y .rc/aa a Luso enui/noraduso .zaíoooo,Loo e/luí/no-

ruídoocetsooode Fermín del Rey (Cl Ynnaunoruzt4)pp. 35, 84
17. Luí criada erugaz,La criada/naooagrzzdel italiano” (Luu dannadiguirbo,) p. 55
18. E/homnbreprrudcntedeJoséLópez Sedano(L’uro/nopruudente,)p. 118
19. Luí mnurgcr umunio u’anguztiu’a ¡sor uunan injurotoo ce/aa,Loo iunpacienteochuuoqruerídcsty buur/uídu,muí

buumtuduíde Luis Moncín (Luu danuuuu oendicuutiu’a,) pp. 121-122

Corno sepuedeapreciar,eraprácticahabitualen la épocadar a unamismaobradiferen-
testítulos.Estamultiplicaciónla realizabanlosempresariosy directoresdelas compañíascon
el fin de atraeral público a los coliseos.Sirva como ejemploel casode La locandieraque los
espectadoresitalianosconocierontambiéncomo L’inimica delledominey los españolesvieron
en susescenariosnumerosasvecescon todosestostítulos: La posaderafeliz, La posaderafeliz o
El enemigo,El enemigoo La posadera,La posaderaa El enemigode las mujeres,El emiemigade las mzu-
jeras o El enemigade las mujeresyposaderafeliz, entremuchosotros.
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Hastael momentola lista de las versionesen españolllega a treintay trestítulos, y diez
másquehacenun totalde cuarentay tresquecorrespondena diecinueveobrasde Goldoní,
pues,comoya seha indicado,sonsólo cincolasnuevasfuentesdel segundobloque:El cara-
liare e la dama,Gl’innamarati, La dannadi garbo, L’uamopriudentey La dominavendicativa.

Más de cinco añosdespuésaparecióun breveartículo del historiador venecianoAttilio
Gentile, “La fortuna di Carlo Goldoní fuori d’Italia nelle ricerchedi EdgardoMaddalena”
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(1940)”; luego otro del estudiosoluquésAmosParducci, en el quededicabaun apartadoa
Goldoni: “Traduzioni e riduzioni spagnoledi draimmi italiani” (1941)”, y, por último, un li-

i8
bro del hispanistaestadounidensePaulPatrickRogers , Goldaniin Spain(1941)1 Los treses-
tudiossirvieronparaampliarde unavez la lista de obrasvertidasal español,peroninguno
de ellossupoestablecerlas fuentesdelas mismascon exactitud.Los problemasno sólocon-
tinuaron,sino queseacrecentaron.

En el primer caso,Parduccitrabajó,basándoseen los estudiosdeCotarelo,Coe y Peers,
una seriede listascon las obrasde autoresitalianosde distintosperíodos - Incluyó veinti-
cinco autoresde los siglos diecisieteal diecinuevey unaentradade textos anónimos.Par-
ducci citasusfuentesyda,por primeravez, los fondos consultadosy las signaturasde los
ejemplaresconservados- Lasaportacionessonnumerosase interesantes,améndeestarbien
organizado.En el apartadodeGoldoni,queesel queaquíinteresa,se recopilaun totaldecin-
cuentay cincotraducciones.El númerodetítulos, casiduplicado,provieneahoradeveintiún
títulos originalesen italiano82:

1. El uiuííusrpuítemnoo Luz criaduz recusnocida (Luímnorapuita/nus), p. 107
2. El criado de duso uzmnao(Ji ocuvitaradi duuepuudrusn0,p. 107
3. Luí gurayane<tuz,Luí be/tu gruuuyuuneouí (Luz be/tu oeivuzggixí,),p. 107
-4. Ef unantirooo (1/burgiarda), p. 107
5. El hounbmauzduuotoy benefico(II buurbamobanefico),p. 107
6. Luí cuu/uuuuremuibr/tinte (Luí cuzuncricra brillante), p. 107
7. Ef huubtídor;Pauí,tuzrumíaly huíblar peor; copropio dc hormubreoojuz horíusr; P/-u’piusco de~ orn

homuor,penorir /nui/ y hab/ampeor; Penoar mnuu/y huíbfrurpeora.’ deyenteojuz honor; Ef huubtídusr

rmídu¼cr-eto,Pen,tuímuhiuzíy habtzrpeoroEl huíbladar; Ru dege/itaorn husríorpenouír’//iuif y huíbiuíu

peor,Propio eo debanifreo oj,u honorpenouur¡fluí1 y buubluir peoro Ef hablador (‘JI contratteunpo

o <tuíz 1/ chiacchiarouíei/np/-rude/ite% p. 107
8. Umu cumioooaceidamute,Un encuientrofeliz (Un euriooouuccidemute),p. 108
9. El husumubre coní’emucudo uz tu razón, Luí rmuuqer prurdente, El horuíbre cusnuencidoa la ruizomí o

Luí uuíuugcrpmurdente,Luí /nrugar/srurdentcye/ha/librecon<’cuiu-udu; a ti ruiziuz (Luí duimnaprurdanta),

p- 108

10. Luí criada oaguuz,L
0 cmiaduu/;uaO oaguí.z (Luí dannuzdigarbu;). p. 108

II - Luz uuiurger unuto vengativapar uunao injurotoo cebo,Loo ruapuicienteochuzoqureuzdoo,Buurtudomuubura-

tíduz (Luz donna tendicuítivuu), p. 108
12. El antir~uuuirio, La ouuagruz y ía nruara, Luí ouuegruíy luí uzuiera o El cmntiqumuirio (Luí fuuumziqlia

dciliuntuVurruria,), p. 108
13. E/fruuto de umn buuen eanu’efrel /firu’/no quia íe da o Elprioioncro deguucrruí, Effruuto de uun buucn

couuocjoel un unoqure le duu, Elfmuutoda un bruencanoejaal uniomnusquua le de, Eifruutusde urn /nuzl

¿‘onoejusel mniorzíaqruele duu a El prioionero degurarrao,E/pr¿uiouuarusdcguremruí o Ef cruruaooacer-

demíte (Luz qurerruz,), p. 109
14. ¡¡luz

1genioy humar; “omuizuin, Arenge/uroynial coruízóum,El r-eqañduu,El /iO dc fui,’ niña,’ u’ El rus—
l¿’ricus bonduzdooo,El /10 de luía niñuzo <II qania Luano e ¿lgeuuiocuítt¿u’o) - p. 109

15. Lus.t euzuuumuoruudaogelusouso (Gl’inuíuuunoratu),p. 109
16. Ef eríamuigís da l,ío ííuííqereo, El auuemnujgade 1no /nugamao y pusoadarafeliz. Luí pu’ouídcruífeliz,

Luí poouídarrífeliz o El ene/izuqus,Luípooadamuifeliz o El auiauuíiqo de frío /nuuge/-e~,El enaumuru/usu’

Luí poaríderuz (Luz fuscríndieruz),p. 109
17. Cuumuumloo umualeoda hus,uu~mco luíflojeo umíuLu orubiuz, /J’Vdiuushusluínd¿(1/ /miedru-u> usla/zdcoe,)- p. 110
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18. Luí be/ti imíg/eoaForne/ru enal cotuido deoolteruz, Luí be/tu ingícauz Puí/muala crí cfcotuido de cui’~a-

duí (Puuníetnnuibile. Puzumuetíumíuírituutuu), p. 110
19. Luí buuenuicri¿uduí (Luí ‘area arruorotrí), p. 110
20. Ef “iajo impertinente(JI .‘e.cchiobizsuzrro),p. 110
21. Luí piuudui orutil, La oiuuduz orutil o Luía quurztro nuiciorzeo (Luí u’aduseuuocaltruz,)- p. 1 11

Como yase ha dicho/ la aportaciónfundamentalde Parducciesla capacidadde organi-
zaciónde todoslos datos:nombresdetraductores,referenciasy atribucionesa lostextosori-
ginales,ediciones,lugar o añode impresión,etc.,aunque,el aspectonegativodesu trabajo
es quenuevamentese ciñeaun estudioindirectodel material,basándoseen catálogosy re-
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pertoriosimpresos - lo quele hacecaertambiénen erroresde identificaciónde los textos.

En el segundocaso,Gentile secentraenla utilización y puestaapuntodel material reco-
pilado durantelargosañospor Maddalenay quehoy formapartedel fondo dela CasaGol-
donienVenecia.El artículosebasaenel cuadronumérico-cronológicodelas traduccionesde
las comediasde Carlo Goldoni de 1751 a 1919,conel cualGentile logra incorporartodo el
materialexistenteenel fichero deMaddalena%utilizando lasestadísticasqueaparecenen el
trabajoseconcluyequeenvida del autor (1751-1793)sehicieronpor lo menosdoscientasse-
teníay unatraduccioneso versionesadistintosidiomas,queentotalenel siglodieciocholle-
garona trescientastres(1751-1800),y enel siglodiecinueveseconocieronotrasdoscientasdo-
ce (1801-1900),mientrasqueen losprimerostresdeceniosdel siglo veinte (1901-1929)iban
por las cientocuarentay ochoi

ObservaGentilequeenmuchosdelos paísesdondesevertió y representóel teatrodeGol-
/6

doni,éstesirvió paraestablecerlos cimientosde susrespectivosteatrosnacionales

=1muo/te di quue~ttenazwnile co/ii/ii cdre gus/donraneocroanouu duire íuiu’oiuse frí níuítamruuperi
1lu’ro te-

atrus ,ia.nionale.

El casoespañolaparececon cuarentay cinco ejemplaresimpresosconservadosdel siglo
dieciocho(1751-1800),nuevedel diecinueve(1801-1900)y cuatrodel primer terciodel veinte
(1901-1929) - En total secuentancincuentay ochoversionesde treintay doscomediasorigi-
nalesde GoldoníqueGentile interpretade formaacertadal

Cusrí quuuít-he ritrírda anchetu Spaqnrz,cha cauzotanc1 Settecauíta45 tmuiduuzio/íi, uvruui /ic’l Goldusni

1 ‘coenupioe, poooiuuauadire, luí farmuía¡sar 1/ouaunodarno teatrocatiulco; le cateeditricj euí’uuíoa qaruz

nc/lo otuu/npuírfa e ruhuzuuípuirla (las obras) in ediziorujdi ~ o
0fd¿

Es importanterecordarque todasestascantidadesinteresancomo botón de muestrade lo
quedebió serla divulgaciónde la produccióngoldonianaenlos distintospaíseseuropeos,y
enningúncasodebeninterpretarseestosdatoscomo definitivos o sinónimosde unapugna
entrela cantidadde títulos manejadosy la calidaddelas versiones.

Dejandoaparteel casoalemán,quecuentaconciento treintay unaversiónenel siglodie-
ciocho,el españolsedistinguepor tenermásadaptacionesquelos demáspaíses;las versio-
nesportuguesasfuerontreintay seis;las francesassólo treintay cinco,y las griegascatorce.

Hastaaquí llegael interésnuméricodel materialqueseconservaen el fondo deMadda-
lenaenla CasaGoldoni,yaqueen losdossiglossiguienteslosejemplaresenespañolsonmu-
dios menos;sólo cabeseñalarqueal final dela largalista, Españatieneunaterceraposición,
precedidapor Alemania(225) y Francia(81) queestána la cabeza,y seguidapor Inglaterra
(48) y Portugal(40).

Porotraparte,del mismotrabajosepuedededucirqueel teatrodeGoldonipasódesercon-
sideradolamateriaprima (o cajóndesastre)parala reelaboracióndenuevastraducciones,ver-
sionesu obraspropiasdecadanación,comoocurrióenlossiglosdieciochoy diecinueve,a im-
ponerse,yaen el veinte,comoel deun autoruniversalpertenecientea todoslos países.
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En el casode Rogers,el tercerode estaetapa,no encontramoscon el primer trabajomo-
nográficoextensosobreel asunto;se trata de unarelaciónbibliográfica que incluye las co-
mediasy los dramasjocososdel siglo dieciochodel autorenespañol.

El esquemageneraldel trabajodeRogersresultabasumamentesencillo:introducciónge-
neral(PP. 1-5), un estudiosobreel teatrocantadode Goldonien España(pp. 6-25)y otro so-
bresuteatrodeclamado(pp. 26-42).Tambiéncontabacon cuatroapéndices;el primerocon
las fichasde los dramasconmúsica(pp. 45-68), el segundoconlas comedias(PP.69-98), el
tercerocon lasrepresentacionesde lascomediasen Barcelona(pp. 97-101)y el cuartocon las
de losdramascon música(Pp. 102-103).

Aparte de los fallos técnicosya comentadoso queapareceránluego,la actitud de Rogers
haciaGoldoni escompletamentenegativa;en generalno comparteel entusiasmoni el cono-
cimiento del diplomático,tambiénestadounidense,William D. Howells por la literatura ita-
liana en generalni por Goldonien particular.Howellspublicó, a fines del siglo pasado,dos
libros sobreel mundoy la literaturaveneciana,asícomo unaintroduccióna lasmemoriasde
Goldoni, enla querevelaunavisión muymodernadel mundoliterario del escritor1Tam-
pocoparecequeHobartC. Chatfiel-Taylor con suestudiosobreel planteamientobiográfico
y moral del autordel venecianodeterminaraen algola visióndel trabajode Rogers,aunque
escierto queapareceensubibliografía1

El investigadorbasótodosutrabajoenacumularlas fichasqueextrajodenumerososca-
tálogosy listas impresas,o seade fuentesbibliográficasincompletasy parciales,lo queim-
pidió que su labor alcanzaralas dimensionesquerequeríael asunto.Una vezmás,ahora
por razonesde la guerracivil extendidapor todo el país (1936-1939)y la mundialpor el
continente(1939-1945),seperdió la oportunidaddeconsultarlos fondosde teatrodelas bi-
bliotecasespañolas.Al final Rogerslogró confeccionarsus listas, pero su ambiciosopro-
yectose fue llenandode fichasincompletasy de datosconfusos.Con todaprobabilidadel
estadounidensedetectólas contradiccionesquese apreciabanen su trabajo,pero se tuvo
que limitar, voluntaria o involuntariamente,a especularcon las fuentesde las comediasy
los dramasjocosos,cayendoen nuevoserroresde identificación o incurriendo en varias
omisiones.

Ante la imposibilidadde comprobarlos datosencontradosen distintasfuentes(listados,
catálogos,estudiosmonográficoso históricos),Rogersoptópor unasoluciónpocorecomen-
dable: reflejartodoslosdatoslocalizadosdecadaobra,sinrelacionarlosentresí. Porejemplo,
de E nzercatantiel estudiosocita tres fuentes,el trabajo de CharlesRabanysobreGoldoni
(1896),el catálogodela Biblioteca Británica(1972)y el de PedroSalváy Mallensde la Biblio-
tecaSalvá(1872),con estasfuenteselaboróla siguienteficha de la comedia9:

Loo ca//marcuanteo.Cusumiedianruepuí, truuduuciduu en copuur7usf. Buirre/usnuí, 1790. (/?uubuz/iy).

Comnadirí nrueu’rí.Lusoco/flercianteo.Rucrita en/sroouu.. y truidurciduzuíl Rupuiñ
1sl.Euu treo uzctoo.Buum—

ca/onrí (1790?) (Br Muto)

Loo co/míarcurunteo.Enprooa. Ouir/ao Goldoni. ‘1/VS aopmcouial río/mitre del tmuuduuctusr.”(Suulí’uQ.

En realidadtodosestosdatoscorrespondena un único impreso,perosólosepuedesaber
examinandoel ejemplarconservado.Otro caso,el de La bottegadel ca/fr, resultamenosfácil
de solventary Rogersacabóconfundiéndose;intentóinventariarprimerolos manuscritosy
luego las ediciones

92:

MSS¡a Un Biblioteca Nac¡onuzb
El huzbtudusr~Conzediada Ga/dan4 arz prooui, tmuídurcr»uí al cuíole//umnuspor- Jo’¿deConcha.Buimeefus-
fi’?, C. Giberty flutul.. 48boJ,o, 4§ letra delusigloXVII It. (Pazy 41elia,)-

El huibluidor. Gomízedúude Gofdon4enoaroo.Fa/tui ti pruumíeruíjsmnuiduí...4dhuj, 4~ letruz de/neodcl

o’»lus XVIII... Cauzou;radelhuríaolmo Zaca/loo. (Puz:y ¡JIClir i,).
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Propio co da homnbreJin hano/ penoar mm/nly huiblarpeor El huibtídom. Cormíedi, de boj Vil/jo...

3 baJío, 4’. letra deloig/aXViii . - Fu tmuíduucciuiuude/ ituiltuuhius. J/mupraouz,tuueltui arz el¿Uuu.teus Britul-
r’ruo. (PuizyMe/ini).

MS ¡~ tbe Biblioteca Municupal:
Ef huíbtídor. - ~omnadiacocritní en pranuí ituilianuz por cf SeñorAbusgnudusGoldusniy ‘cm t¿ficuíduí e~u

idiounuí cuotelluino, treo actan, oeroo,por iooef Va/MS. — ¿Uuinuuocrito, 4’ (Bibliotruuí Jluuuíic4suíl,).

122it/ono:
Comedia.Propio codahombreoruz honor,penoarmm;uul, yhuíbtímpeusu:Ef bníbtidor (ini thueauiu’tít ni/id
un ocroe,) truiduucilinz daf ituiliano (ofCirIo Gus/donr,)¡sari V¿JAidrid1792. 4’ (‘BuitrSh ¿tluuoeuurmí,).

El huíIslador. - Anóní/no. (‘Saltó,).

El habtudor;de Gusldoni, en í’emoaca~ttel/uznopor J ti iummpmeoni,1792 (Coe).

Como yaerade esperar,los erroresde Rogerssemultiplicaron;primero, entrelas fichas
delos manuscritosaparecióun impreso;segundo,duplicó el manuscritoqueconteníala cen-
surade Ceballosqueerasólouno; tercero,tambiénduplicó el impresodeMadrid de 1792y,
cuarto,omitió los impresosde Barcelona(ViudaPiferrer)y Madrid (Quiroga).

Peroaúnhay más.En otro ejemploacabótriplicandola informaciónde un solo ejemplar
impreso,al repetirde forma innecesariafichasincompletas93:

Luí be/tu ing/eouíPuzunela,parte21 Puubl¿thedti Madrid by tha Librerúz da Qumur-oguz, 1796.
(Riebardoanin Spain,).
Luí be/tu ingleoaPusunetí,puurte2’. Puub/r>had¿‘u Vuz/auzciaby Janeph de Oryui, 1796.

(J?iebuzrdoouuti Spuuin)-
(i’ouízediafuzunoouí.Luí be/ti ingleoaPamnatíen al cotadoda ca,’uidnu. Emcrituí eui prooui ituilunínní...
ypuueotuí en vamous C’uiotalluino. Segiunduzparte (Qn tbreaactoo). Va/a/iciní, 1796. -¡1

(l3rjttu/, íUuuoautíí,)-

Por los datosarribareseñados,todopareceapuntara la existenciade dosejemplaresdis-
tintos,cuandoen realidadse tratade unosolo quees el siguiente:

Comuiedini. Luí be/ti ingleouíPa/fiduzencfeotuzdodecaouuduu.Eocrita en ¡smusoa ituzíramiuz¡sor elAbusguz-

d
0 Goldoni, ypuuaotui en Qaroo cuota/tina.SeguindaIsuirte. 2V 316. Cusmí Licenciní:en Vi/e/un-un;:en luz

Librar-ini da J’ooeph Orguí, dondeoe ha//uíru¿ yen¡Uuidrr? en ti Librar/ii de Qurimoqn;, cuí/lede Crí-
rretuuo. Año 1796

Porúltimo, en otro ejemplodel catálogoapareceun soloimpresode la comediaLa serva
amorosa

Lu~ buenacriada (¡n threaacto) ¡radíícuda «ro/fi “La SartaAmnarooa”,) y c’em-oufícaduípor Fermín
del/lay, correquPnude rírueto por¿1 mni.nmo. (d’hidrid, 1795?).4’ (Britioh Muuoeurmn).

Una consultadel materialconservadoen los distintosfondosde teatropermitelocalizar
hastatresedicionesdistintas:

Co/hiedraLuí lsrua,íuí cmiaduidelDusctomCumbo Ga/donin Traduuu-rduuyvem-oijYcuzdui¡sor Fe//mí//udcfRay,
cu’rrenyiduí demiumeta¡sor ¿1 /híroumío. Comí Licencioen Pnuumípfona.Arius da 1778. Sehuí/luí/‘nr cm, ¿¡tidríd:

en Ini Lii reriuz da Dan Joídorus López,cuí/lede Ini Crru:, frenteda luí Neremmní.

Luí bíuenui criníduu. Cuslacciñuíd~ tío mnajomeocomadia,tmzuua”uio qure oc ‘uíru repme.’antuíndoeuu fu,,’ Tauu—

triso de eotui Corte. Tamizo Vi qure ca/uprendetio repr-eoantuudaoen cl 1795. RUiZ. Jiuzdrid. Luí tu
lumíprentní dc Ruz/hiónRumie.
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ComediaLuí bruannzcrinuduzdelDoctor Cuír/oo Ca/donÉ Tmnidruciduí y u-crou¡Ycnzduipusr Ferrmíín da/Br-y,
corregíduzde nuucuopor¿Imniomno. (‘Jíadrid,): Sehuí/tiró en fui Libramtí de Cuíotillus,fee/uteu SrmFe-

/4oeal Real, en luí da Cerro, ca/fede Ceduuceroo;en oit pacata,calle da Alcalá; yen la d~lDtírua,fran—
te a Sninto Tharmíuio..

Bastaconestospocosejemplosparaconcluirquedebidoa lascaracterísticasdel trabajoy
susresultadoses inútil determinarcuántosejemplaresmanuscritoso impresosaparecenen-
tre las páginasdel trabajode Rogers;solamentesepuededecirquese citan treintay seistí-
tulos de dramasjocososoriginales , y treintay unodecomediastambiénoriginales - Estees-
tudio monográficopuededefinirsecomo un cuadernodeapuntesdesordenadosquecontie-
ne muchose interesantesdatos,peroqueparasuusoy comprensiónexigeun análisis y es-
tudioprevio,indispensablesi sequiereobteneralgúnprovechodel mismo.Un auténticoque-
braderodecabezaquesólopuedesersuperadograciasa la existenciade otros trabajoscom-
plementarios(Coe,Consiglio,Mariutti) y deunabuenadosisdepacienciay tiempoporpar-
te de losnuevosinvestigadores.

La impresiónquecausael estudiode Rogerses queel investigadorno escapazdeinter-
pretarlos datosde suestudiosobreel teatrocantadoy declamadodeGoldonien Españaen
su justamediday caeen unaseriede incongruenciasbastantedesafortunadas.Quizás,Ro-
gerssevieradesbordadopor la cantidadde datosy no supieraentreverla realidado, quizás,
no conocíala importanciadeGoldoni enel ámbitodel teatroeuropeode su épocao la ver-
daderasituacióndel teatroespañolentonces,lo quele pudoinducir a restartantaimportan-
ciaa loshechos.Todoapuntaa reducirla proyeccióndesutrabajo,convirtiéndoloen unme-
ro catálogo,cuyaintroducciónno aportanadapositivo.Aún cabepreguntarsepor quéeligió

417
Rogersa un autorque le resultabatan poco interesante- Lo cierto esqueel mal saborque
quedadespuésde leerla introducciónimpidecomprenderla naturalezadel libro.

Ademásdetodo lo dichohayque insistir en queel trabajodeRogerstieneun error ideo-
lógico de base:se malinterpretarxlos datosdel catálogo.Rogersconsideradesdeel primer
momentoqueel autorno tuvomuchoéxito enEspañaenla segundamitad del dieciocho.Por
un lado,suconclusiónpartedeunacomparaciónindebidadel teatrolírico deGoldonicon el
deMetastasiode la primeramitad de siglo y, por otro, de prejuiciosestéticosdominantesen

94
losañoscuarenta- A pesarde todo, la recopilaciónbibliográfica es útil y apuntaa queGol-
doniestuvobienrepresentado,cuantitativamenteal menos,enlos teatrosdel país,conun nú-
meromásqueaceptablede comediasy dramasconmúsica.

SólorestaañadirquecasicuarentaañosdespuéselpropioRogersreconoce-sin hacernin-
gunaalusióna estetrabajosobreGoldoni-, en el prólogode un Catálogode la Universidad

99
deTejas, que

WhenHiopuunrht al’ mnygenemnution<‘era gruidrunuteotuudentonund yourmug tenzchertit “‘nio comioidered

nzxuor,zuitjcthnut Spnuini ainjhteauutbcentuum-y ariO uuot auíly rí rsamiodof declineuí~íddeu’uíy, buut thnztthc—
re Quío lijt fa, ¿I’ninythtiq, lo i/o huundradyenimutthuut /mierited unare thuín puiooing nuttentinsn.

El autorno mencionaenel recuentodeestudiosy catálogosdesuprólogo(Cotareloy Mo-
rl, Pellissier,Coe,McClelland,entreotros)supropioestudiosobreGoldoni. Quizásfuerones-
tos los mismosprejuicioscon losqueRogerspreparósu libro. Perolo ciertoes queentonces
no dudóenrestarleimportanciaa la presenciadeGoldonien España,aunquerealizó unode
lostrabajosmasimportantessobreestetema.

Lasafirmacionesanterioresrespondena un conocimientodirectodela obra,perolo mejor
serárecurrir a unacríticadel estudiode Rogersparacontrastarlasopinionesy continuarcon
esterepasohistórico. Aunqueel hispanistaespañolJosédela Riva-Agiiero (1942)publicó una
reseñasobreel trabajodel investigadorestadounidense,éstaresultaenexcesoeruditay perso-
nal. La únicacríticadigna deexamenenestarevisión bibliográficaes la deotro hispanista,el

un 201
italianoCarloConsiglio(1944) - EstecomienzasuestudioindicandoqueRogerspublica
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¡Mus odIo run ultil inotruurmuentoda truibnuja, oina tuurnbi/mí y oabra todo uun mnodclusdiu,ínu’ d~ iumuituucrórz,

mnníteminilaotnudtyticr,uzbuunduínta,pero daoordennudus.

Inmediatamentepasaahacerunarevisiónmásprofunday señalarlos erroresy omisiones
quehaido encontrandoen trespartesdistintasdesuexposición.Parala primeraparteCon-
siglio preparóun pequeñoapéndice,imprescindibleparacomplementarel catálogode Ro-
gers,enel queañadetresejemplaresimpresosde losdramascon músicaqueno figuran en
éste

1~ Aumwrcorteouzno.¡Madrid: Blas Rornán, 1796.
2. La buueuuahifiz. Cádiz: Manuel Espinos,s.a
3. Luso cnuznídomeo.Barcelona:s.j., 1760,

lOSasí comode seiscomediasquetampocoaparecenenRogers

1. Elprioionem¿sdeguuarma.Barcelona: FranciscoGeneras,1778.

2. El buuan mnu=d¡ca a Luz enferumínípor ní/nor. Barcelona: Carlos Gibert, sa- Ef lsuue/, rumódinuso
Luí cnju?r/nuipar ní/hior. Barcelona, Pablo Nadal, 1798

3. El un/ditaoland/o.Barcelona:CarlosGibert, sa.
‘4. Luz i,íg/aouzPuzuhíetíarz ale,,tnídodaoaltema.Barcelona:Viuda Piferrer, 5-a-Luí ingleouíPi-

uuiatu e/í al eotadoda caouudní. Barcelona:Viuda Piferrer, Sa-

a. Luí bureuzníemiríduí. Pamplona:s.j., 1778.Luz bruemínícriaduz.Madrid: Libreríadc Castillo, sa,

6. Luí eopaoaperoinimía.Barcelona:CarlosGibert, sa.

En la segundapartede sureseñaConsigliorepasanumerososdatosy detallesquepermi-
tenentreverqueconocebienel libro deRogers;sinembargo,por suparte,susobservaciones
sebasansólo en el estudiode catálogosy enningúncasoen la localizaciónfísicadelos tex-
tos.

EstehechoquedaclarocuandoConsiglioconcluyequeenel casodelAnzorcortesano,“que-
da sin embargoen dudasi la obraen cuestióncorrespondea la terceraparte” de los drama
jocososde Goldonisobreel amor:Amor in caricatura y queLos cazadores,“es quizástraduc-

u.
ción” de Gil uccellatori“del mismo autor” - Tambiénafirma conocerotrasobrasquetodavía
no ha podidoexaminar;por ejemplo,supone-basándoseenel trabajodeCoe-queLa criada
mássagazpuedeserLa donnadi garbo””; La mujermásvengativapor íunosinjiustoscelos, La donna
vendicativalosy La disensiónfraternal o Los hermanosrivales,Idíuefratelli rivalíl - Al final deesta
parte,el estudiososeñalahabermanejadodeterminadostextosenespañol,lo quelepermite
determinarlas fuentesde doscomediasquetampocoaparecenen el catálogode Rogers:El

cortejo convencidoy la consorteprudente,es La mogliesaggiay La niujer prudentey usureroceloso,
L’avaro geloso.Y sólo suponequeEl hombreconvencidoa la razónpuedeserLa damaprudente.

En la terceray última partecomentavariosproblemasprácticosen Rogers;por ejemplo,
no sepuededeterminarla fechadel estrenode una obrapor el año de la primeraedición,
puessolíanpublicarsedespués,y porqueno todastienen fecha, mientrasque la censurao

los
aprobaciónde un manuscritogeneralmentesí coincideconel estreno - Rogerstiendea caer
enla tentaciónde concluirtemasmuyespecíficoscondatosgeneraleso parciales.Además,él
consideracomo premisade sutrabajoel queel teatrodeMetastasioy Alfieri fue más“popu-
lares” en Españaqueel de Goldoni.

El conceptode “autor popular” de teatroquemanejael estudiosopretendeamoldarseal
gradode conocimientoque se tiene de un escritorpor los libros conservadosy no por las
obrasrepresentadas.ParaConsiglioestáclaroqueel estudiodeRogersapuntade formapre-
cisahaciaunaideamuydistintadela queél enuncia.La insistenciaenrestarle“popularidad”
al autorvenecianopara,actoseguido,atribuirselaa lo conocidodel tematratadoensustex-
tos o a los méritosde los actores,resultaabsurday torpe.
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La mismalógica empleadapor el escritoritaliano en el desarrolloy conclusiónde sure-
señapermiteponeren telade juicio suindiscutiblealabanzainicial al trabajode Rogers’l

E< /iui prrufiamui onítuofuicciónponerde mnanufuaotoloo umuaracium,ia/,tooquía nuqumn=fhuí corítruildus arz eí

cuznípoda/rio au’tuudioo dc ti litamnutrura counparaduíitnilo-eopuzr7aluu,o,uumuinu>trandouíus <tullo mm ultilino—
truumiue,utode truibuija, <tina tuíunbrYny<‘obra todo uun /nodefu,drjqnus de i/ííitacinf/í.

Porsu parte,Consigliopiensaqueel trabajoocupaun lugar importantedentrode la in-
vestigaciónde la literaturacomparada,lo quecontrastaconlas dificultadesquetieneal des-
cribir sumanejo.Pornuestraparte,sólo quedaañadirquela necesidaddetenerqueusardu-
rantelargosañosestelibronospermiteafirmar queGoldoní in Spainfueunaobraclaveenla
historia de los estudiosgoldonianosennuestropaís.Es unapenaqueno fueraconocidaen
sumomento,peroestehecho,ademásde losmuchosy muy distintoserrores,nosha obliga-
do a realizarunaprofundarevisiónglobal detodossuscontenidos.

Terceraetapa:1942-1944

En 1942,esdecirapenasun añodespuésde la publicacióndel artículodeParducci,pero
dosantesde suanteriorartículo,el propioConsigliopublicaun estudioenel quevinculael
nombredel dramaturgoespañolLeandroFernándezdeMoratín con el del comediógrafoita-
liano. ConestetrabajoConsigliointentódarordenaunaseriede valorizacionesgeneralesso-
bre la incidenciadel teatrode Goldoníeneí panoramaeuropeo.Comoera deesperar,sede-
tallantodoslos contactosconocidosconel granescritorespañol;primeropasarevistaa lostí-
tulos de las ochocomediasestrenadaenMadrid antesde 1787

1. La eopoouiperoininuz
2. La rmíuujamprurdanta

III
3. El eneriurgoda Inzo umiuu,remeo
4. Luz enfer/finífbíyidui
5. El criado dc doo ní/mío<’
6. zkluílganu2,y buran cusruizon
7. El ba/,lnídor”’
8. Luí onuegmuzy luí

Estasversionescorresponden,segúnConsiglio, a las siguientescomediasoriginales:La
sposapersiana,La donnaprudente , La locandiera(4 Lafinta aínmalata,II servitoredi dítepadroní,
II genio butonoe il geniocattivo U), 11 chiacchieroney La suocerae la nuora’4. Peroinmediatamen-
te indica no estarsegurodela atribucióndeLa locandieracomo El enemigode las mujeres-que
escorrecta-ni de 11 genio buonoe it genio cattivocomoMal genioy biten corazón-efectivamente
errónea-por lo queañadeparacurarseen saluddosinterrogantes.

De las ocho identificacionesquehace,dossonincorrectas;la primeraya seha señalado:
la versiónespañolade un dramaburgués,Mal genioy biten corazón,no puedeserenningún
casounacomediademagiay granaparatoescénicocomoes II geniobíuonoe il geniocattivo;el
segundocasoes la versiónde unacomediade ambienteburguésconvarios personajescó-
micos, El hablador, quetampocopuedeserunacomediadecaráctercomo es11 chiacchierone,o
como se titula realmenteU confratteinpo o 11 chiacchierone¡mpí-¡ídente,con lo queConsigliono
sólo reducesustancialmentelas listas de Coe,Parduccio Rogersa ochoejemplos,sino que
paracolmocontribuyeamantenerdosfalsasidentificacionesqueal parecerprocedendeles-
tudio deParduccí ,aunquetampocole mencionani entraapolemizarcon él.

En la segundapartedel artículosemencionany establecenlas fuentesde otrascincover-
sionesespañolasquepudoconocerFernándezdeMoratín;dosdeellassoncorrectas:Lascita-
fra nacionesy viuda sufit, queesenefectoel famosotexto de La vedovascahtra,y La buenacria-
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da, el de La servaamorosa,perolas otrastresno - La adaptaciónespañolaen versoalejandri-
no La g¿uayanesa,dice Consiglio,acasosea la tragicomedia,tambiénenpareadosalejandrinos,
La periuviana,con lo que incurreen un error queno estáenel estudiodeParducci,y observa
queno ha podidoidentificarla fuentedela versióndeEl encuentrofeliz;enestepuntosepue-
de recurrir a Parducci,queen suestudioindicaqueprovienede la comediaenunacto L’os-

II;
tena della posta,atribuciónqueesacertada -

El quinto y último título de la lista: Fífruito de ¡un buenconsejoel mismoque le da, o El prisio-
nerodeguerra,segúnsepuedeexaminares la comediaoriginal en un actoUn curiosoacciden-
te. Comoya seha visto presentacomo otrasobrasalgunaspequeñasvariantesde título: Fru-
fo de un mal consejoel mismoque le da o El prisionero deguerra,Fruto de un buenconsejoel mismo
que le da o El prisionerode guerra,El prisionerode guerra o El curioso accidente1”’. Acto seguido
planteala posibilidaddeincorporarcinco títulosmása la lista de obrasdeGoldoni enespa-

119
ñol, basándosesólo en los datosdel catálogodeCoe

1- El cnibuzí/eray luí dníu,íní (il cuíQuzlue/-ca luí duirminí,) - p. 33

2. Luz criada<higuí; (Luz donnuzdignírbo», p. 55
3. Effiunyuudor (ilgiocnutore), p. 91
4. Luz /mzuuJar/nnío <‘engnutiaui par urnoo ti>t~rotoo cefnso(Luz donarz >andicnzti<’ui,), p. 121
a- Luz dioenoiánfmuutamnnula lu,,t hcrríunzuuoorivaleo (1 duucfruítelli rií’uíllr). p. 72

DeestegrupoConsigliosólo aciertaentrescasos:El caballero,La criada y La mrqer,perola
IZO

primerayaestabaincorporadaenel catálogode Rogers , y las otrasdos enel deParducci’<-

Restadescartarla posibilidadde queEl jugadorseaII giocatore(3 actos,prosa)de1750y La di-
sensión,1 duefratelli nivalli (1 acto,prosa)de 176311

PosteriormenteConsigliotuvo oportunidadde volver al temacon la reseñaquepreparó,
en 1944,sobreel libro de Rogers;entoncescorrigió, enmendó,quitó y añadióalgunospuntos
pocotrabajadosdel estudiodel estadounidense-comoyasehavisto-, por lo quela lecturade
sureseñaesindispensableparala comprensióny el usocorrectoprácticodel libro deRogers.
En un artículode esemismo añoel estudiosotocael temadel Don GiovamsniTenorio de Gol-
doni y de susMémoires’”:

El unrurídustenutruil da Vanaciní,par aqure/tí apocuz.era d4ínode loo umz~Jsme<tch¿íummu’r/-co,;lu, eidapri-
k’uldul ¿Ja art oreoy auutarao cruz conocida.Cada níuuojómí a efluí arz loo cocenarisoema ‘¡mí frotejus y di—

n’erwiniuz pública.

Empleandounaterminologíaquerayael tópicoproponeunadefiniciónde la queha sido
la mejor delas comediasdel veneciano,su labordememorias.Y acontinuacióncomentaque
escierto queGoldoni yacióal personajede Don Juande:

Aquue/uní/ambruruznínuscuipuiz deourocituir elenturoiíoumíode loo copectuidor-co.

Perose olvida quetambiénfue él quien atrajoel personajeal mundo ilustradoy queesta
nuevaimagense impusoenvariosejemplosliterariosy líricos apartir deentonces.Pocomás
sepuedeañadira estabreveetapa.

Cuarta etapa:1957-1962

Superadala primera mitad de siglo Europavivía un periodo de paz prolongadoy co-
menzaronacuajarloscambiosqueveníanmanifestándosedesdealgunosañosantes.Fueen-
toncescuandolos estudiosgoldonianosemprendidospor Maddalenatuvieron unaamplia
proyecciónen los trabajosqueseprepararonparael congresocelebradoen Veneciacon mo-
tivo del doscientoscincuentaaniversariodel nacimientodel autor:Convegnoínfeníazionnledi
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stí¿digoldoniani(1959).Entoncesmuchostrabajossecentraronen elestudiodela divulgación
deGoldoni. Los planteamientoseranmuy variados,algunosselimitabana vercómoduran-
te un períodouna obrarecorríalosescenariosy llegabaa las imprentas;otros,másambicio-
sos,intentabandescribircómo y con quéobrassehabíadadoa conocerGoldoniendistintos
paísesde Europa.En estasegundacategoríasepuedeincluir el trabajoqueAngelaMariutti
de SánchezRivero preparópara la ocasión: su Fortuna di Coldomui bu Spagnariel settecento

<24
(1960) , dondepor primeravezse realizó la tannecesariaconsultadirectade losfondos de
teatrodelas bibliotecasde Madrid y Barcelona.La autoracontó entonceshastatreintay dos
comediastraducidasal españolquesedistribuíanentreunosveinticinco ejemplaresmanus-
critosy cuarentay cincoedicionesdelas queseconservabancasiun centenardeimpresos -

Al mismo tiempo queiban enumerandolos textos,se repasabandeterminadoscasosde du-
daso erroresqueveníande lostrabajosanteriores.Mariutti logró sintetizarlos datosde Coe
(1935),Rogers(1941)Parducci(1941) y Consiglio (1942),peroa pesardel caráctercorrectivo
del discurso,enningúncasointentópolemizarconellos, por lo queparecequetuvomásin-
terésen aprovechartodaslas aportacionesdelos estudiosanteriores.

El primer puntorelevantedel estudioconsistióen las divergenciasde atribuciónde las
fuentesitalianasde algunasdeestascomediasgoldoniartas.SegúnParducciel textode La be-
lía gíuayanesa(5 actos,alejandrinos)se correspondíacon La bella se!-oaggia (5 actos,pareados
alejandrinos),El hombreadustoy benéfico(3 actos,prosa)con II burberodi buon azore (3 actos,
prosa),El hablador(3 actos,prosay 3 actos,verso)con ti contratempoossia 11 chiacchieroneini-
prudente(3 actos,prosa),Mal genio y biten corazón (3 actos,prosa)con II genio buono e U genio
caftivo (5 actos,prosa),Un ciurioso accidente(3 actos,prosa)y El encíuentrofeliz (1 acto,prosay
1 acto,verso)con Un curiosoaccidente(3 actos,prosa)y, porúltimo, Elfríuto de un biten conseja

26
el mismo qíte le da o El prisionerodeguerra (3 actos,prosa)con La guerra (3 actos,prosa) -

Entrelos textosde los dramasjocososde Goldoníaparecieronotros queno lo eran:Cayo
~27

Mario, Achulein Sciro, El maestrode la niña, La isla deamor ; estedeslizno proveníadeningu-
no de los estudiosanteriores,así quedebió serunaequivocaciónde Mariuttit Tampocose
preocupóen sustituir el título de 11 cavaliereerrantepor el de Buovod’Antona,ni en explicar
quese tratabade la mismaobra,por lo queparecequelo dio por bueno.No debióconocerel
argumentodel dramaconmúsica,comole ocurrióantesa Cotareloy Morí, porqueseñalaque
la únicaobrarelacionadaconel teatrodel Siglo de Oro españoleraEl mentiroso -

En otrapartede suestudioMariutti incluyó por primeravez entrelas obragoldonianas
enEspañael libreto deLa esclavareconociday el textode El pudre defamilia, aunqueno semo-

130
lestóen darningunaexplicaciónal respecto - De igual forma incorporóla comediaEl rega-
ñón, queyaaparecíaenCoe,perosin señalarqueno setratabade Le boi¡rriu bienfaísantni Sior
Toderobrontolon.Es muyprobablequetampocosupieracuálera la fuentede éstay deA níue-

‘3,
ra sagaz - Dio por buenala atribucióna Iriartedela versiónde La pupila -- Y hablóde la exis-
tenciade tres impresosbarceloneses,de 1783,queseconservabanenla CasaGoldonideVe-
necia:El verdaderoamigo,Las mujerescuriosasy La mujervariable con introduccionesexplicati-
vasqueloshacíaúnicosen suclase.En ningúncasosedetienea explicarde dóndesalenlos
datosni el valor de lasnoticiasqueseamontonanen suspáginas.

Es de lamentarque Mariutti no consideraranecesario,despuésde corregiry enmendar
tantosdatos,prepararunalista conlosejemplaresdescritosen suarticulo; de estaformasus
aportacionesbibliográficashabríansido másy mejor valoradasen los futuros trabajosde
otrosinvestigadores.Al parecerconesterápidorepasola estudiosasedio por satisfechay no
volvió a tocarel temamás.El artículodeMariutti puedeconsiderarse,como el deConsiglio,
comoun apéndicenecesarioparael manejodel libro deRogers.

La naturalezay característicasdelos estudiosincluidosen esterepasohanrestadovalor
a lasnuevasaportacionesqueenéstosse hacían.Ahora tocadesmenuzarlos datosy señalar
cuálesfueron loserroresde identificacióndelos distintosestudiosos.

El primer turno esparaParducci.Despuésdeconfrontarlas distintasfuentescitadascon
losmanuscritosy edicionesespañolasconservados,esposiblealirmar queLa bella guayanesa
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133

(24)es,efectivamente,La bella se!vaggia (1758) ,perono La peruviana(1754)1 como errónea-
menteseñalaronConsiglioy la propiaMariutti<”. La relaciónentreEl hombreadustoy benefico
y Le bourríz bienfaisant(

1771)Y y la versiónitaliana del propio autor II burbero di buon cuore
(1789)’~’ tambiénescorrecta,pero seequívocaal suponerqueMal genioy buen corazón (Mal
genioy buencorazóno El tío don Pedro,El no de las niñas,El hombrede mal genioy buencorazón)

‘3$
esunatraducciónde 11 genio buono e il geniocattivo (1767) , cuando,en realidad,se tratade
unavariantedetítulo deLe bourru bienfaisant(o ensudefectode11 burberodi bíuoncluore). Con-
siglio ya seplanteabaseriasdudassobreestaúltimacorrespondencia,perono llegó aningu-
na conclusiónni correcciónen el tema’

39.Mariutti, en cambio,fue la únicaquehizo la pun-
<40

tualizaciónexacta -

La comediaEl hablador (Propio es dehombresinhonor,pensarmal y hablar peor, Elhablador) no
es la traducciónde JI contratfempo osMa II chiacehieroneimprudente(1753)’~,sinoel texto deLa
bottegadel cafre (1750)”~; fue otracorreccióndeMariutti’43. Y otracomediaen tresactos,Uncii-
rioso accidente,mantuvoenunade lasversionesenespañolsu título original, lo quepermitió
la identificaciónde sufuente - Otratraducciónconocida,El encuentrofeliz,eraunaobraen un
soloactoquenadateníaquevercon aquélla.El texto original era L’osteriadella posta(1762)’1
y asíapareceen los estudiosde Consiglioy Mariuttiííb- Por lo queserefiere a El prisionero de
guerra o El curiosoaccidente,El prisionerodeguerra,que,segúnParducci,era unatraducciónde
la comediaLaguerra (1760)147,en realidadera unavariacióndel título de Un curiosoaccidente.

Una vezrectificadosestoscinco títulos, consusrespectivastraducciones,la lista dadapor
Parducciquedareducidade25 a 24 obras;desaparecen,pues,II geniobízonoe U genio cafl%oy
La guerra (-2), sesustituye11 contrattempapor La boftegadel cafRe(1=1) y seañadeL’osteria della
posta(+1), con lo cualresultaun totalde 24 comedias,de las cualestodashansido confirma-
dascomo traduccionesapartir de lostextosoriginales(27).

A travésdelos datosexpuestos,seconfirmaquela falta deconfrontacióndelos datosre-
cogidosentrelos diferentesestudios,ha fomentadoel nacimientode identificacionesfalsas,
asícomosupermanenciaentrelas obrasgoldonianas.Porlo tanto,es necesarioelaboraruna
relaciónlo másexhaustivaposiblede lascomediasy dramasjocososde Goldoni, aunquesó-
lo seaa partir del materialaúnexistentey disponibleen los fondosde teatrode bibliotecas
españolasy extranjeras.

Dentrode estamismaetapa,peroen un lugar aparte,estáel trabajode la italianaAnua
Maria Gallina,Goldoni in Gatalogna(1960) - Esteestudiose incluye dentrodel repasocrono-
lógico por lo quesignificó paralosestudiosgoldonianos.

La investigadoraitalianaquisodemostrarcon sutrabajo-elaboradocon unabuenadosis
de rigor- en quéhabíaconsistidola aportacióncatalanaa la universalidadde Goldoni. Las
traduccionesencatalánno sepublicaronhastael presentesiglo,por razoneshistóricasdepe-
so, peroestono quieredecirqueno existieranantes.Entre1815 y 1818VicenqAlberti i Vidal
realizó cincoadaptacionesdegrancalidadteatral:La donavenjativa,L’engañador,El pare defa-
ni/ha, Panzélay La vidzua astuta, quetodavíaseconservanmanuscritase inéditas’4t

Viuan~Alberti i Viduzí nutrí 1a llemígrucíenítatínaenquratra poooibfeo alSraode Icuitre oriqr>zauút i crí luí
llnurguí o?riede tmnidrucciono(mrpreoentade<uuuumzbtota oagurretnut, oiune$no uilguunco,a ¡¡Luid idnituubleo
luí muzuijusminíentre 18/Si18/8,)d’obreo deMolí)me, ¡Pfetaotaoio,Bauiuu,namchuírh,Goldon¿¡Ifusmuitín
Ru,dmú.íruazdeAme/tuno.

Se sabequeAlberti i Vidal, enel casodeGoldoní, realizópor lo menosotrastrestraduc-
cionesqueno sehanconservado”1A pesarde serun casoaisladopatanosotros,es signifi-
cativo y representativode otros ejemplosde losquenuncatendremosnoticia alguna.

Noseconocieronotrasaportacioneshastacomienzosdel sigloveintecuandodistintoses-
critoresprobaronsuerteconlostextosdel veneciano:JoaquimCasas-Carbócon La dispensera
(La locandiera)en 1906;Narcís Oller i Moragascon El vano (II ventríghio) en 1908, El sorrut be-
nefactor(U burbero benefico)y L’avar (L’avaro) en 1909;Lluis A. Puiggarícon La nualalta fingida
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(Lafinta ammalafa) de1911;AmbrosiCarrióni JuanconLa vid¡ua desitjada (La vedovascaltra)de
1915 y JosepParrani Mayoral, Elsenamorats(GI’innamorati)de 1931”’.

En el estudiose incluyeunalistaconlostextosenespañol,quelleganasesentay ochopu-
blicaciones,perodelas que,por lo menostrece,no sondeGoldoni, asíquedareducidaacin-
cuentay cinco. Se incluyencincoversionesenmenorquín,y otrassieteencatalán:L’avar, La
dispensera,LIs enamorats,La malaltafingida, El sorrut benefactor,El vano y La vidua desitjada”k
Aunqueel catalánquedereducidoa esteestudiosehanqueridoincluir todoslos textosloca-
lizados en el ApéndiceII, documento4 por su interésbibliográfico. Sin ánimo de entraren

‘53
un temaquesobrepasalos límitesdeesterepasosólo restarecalcarquese tratadeun

Cusuitriburtoqíuuíntimuutivuiunenteruzusdeota,rnnu quuui/ituutt’uimnentenatauola,oapmuítturttooc<a tw,z u-usnto

cusnqurantomiopettoafedeltu’i i tmuíduuttaricnituítunioioonorun genereaou’icinatial/e cormimnediego/do-
muuniría; ru>petta efedeftu’ucrui II naustracaunmnadiogmníjh,diogmuizinítaaíanta,non ¿ rizolta níbituuuzto.

Con estaspalabrasGallina demuestraconocerbien la suertede Goldonien Españaen el
siglo veinte.Estatrabajoestáestrechamenterelacionadoconel deMariutti, ademásdehaber
sido publicadoenel mismovolumendelos Studigoldonianide 1960.

Volvamosal repasooriginal. En 1962 el italianistae hispanistamurcianoAntonioPrieto,
conscientede la escasezde estudiossobrela literaturaitalianaen España,preparóla publi-
cación dedostomos sobreMaestrositalianos; las introduccionesy los textosde losseisauto-
resincluidos:GiambattistaMarino,Giovanni BattistaBasile,PietroMetastasio,CarloGoldo-
nr, GiuseppePariní y Vittorio Alfieri, constituyeronunabuenaaportaciónparael conoci-
mientode la literatura italianaen español.Perolamentablementeel trabajose conociópoco
en el mundoacadémico,lo queconstituyóunaocasiónperdidaen el casogoldoniano -

Las tendenciasfilológicas dePrietole situabanentreel discursoitalianoy el español.Por
ejemplo,comoeditor escogióparael capítulodedicadoa Goldonílas traduccionesde La po-
saderay El abanico”’, y en la introducción (El mundogoldonianoen su relación literaria) planteó
el conocimientodel autora travésdeun ejerciciode síntesisentrela produccióndel autory

<56 ‘57
suvida, así como susignificadoenEspaña - Paraél el teatrodeGoldoni consistíaen

Un carmuplejusproccoode magreomm, ni tmnuaéhda nilO
1 n?re, Go/dusni,‘enúz ni mecobunírel renzf¿’uibode fui

namnadinídecnimuíctcreopañu’/ay hafluibuzennIfatnuotníoioluí mmzuuoicuifiduídion luí quueu’rqurcotnimníluz ¡ser—
a ru,íouí Cuz da ouuo unejbu-ao caunadinzoda a n< /5¿cuita.

Mientrasquela vida del comediógrafo,repletadesituacionesy hechoscotidianos,podíain-
‘SO

terpretarsecomoun procesodeprogresiónenel que

Un hombre~ertid
0 prusfeoronnuluizantanil tenutro, ajenouíl haumubredc pen,~uiuniento,cuuyoini/am litamní-

mio bníy qure bruocar/nsen of riuiomno, en ouu ucuifidnid nzprecinzduíy naníertiduzenuusmuzedrnu.

La revisiónde Prietoresultacoherentee ilustrativa,yaquepor primeravezel lectorespañol
seencontrabaanteun discursocríticonuevo;el estudiosohabíalogradoalejarsede los tópicos
del historicismoparasintonizarcon losairesrenovadoresdela filología italianadel momento.
Todo estosirvió paraexplicar quiénera Goldoní,cuáleseransusobrasmásimportantesy qué
significadopodíatenerparala literaturaespañola,améndesuestéticateatral.Al fin un español
escribíaun ensayooriginalen elquese hablabade Goldonicon precisióny claridad.

En 1964 aparecióun estudiodel hispanistaitaliano GiuseppeCarloRossi”’ sobreMetasta-
sio, Goldoni,Alfieri e i gesuitispagnoli in Italia (1964). Aunqueel apartadodel venecianoesbas-
tantemásbrevequeel desusotrosdosegregioscompañerosdeprofesión,sirvepararepasar
los juicios quepublicaronentoncescuatroestudiosos,yacomentadosenesterepaso,dela en-
vergaduradeLlampillas, quienconsu Saggiostorico-apologeticodella letteraturaspagnola(1778-
1781) destacólos méritosde lascomediasde Goldoni, enlazándolocon Lope de Vega;Exi-
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meno,queenDell’origine e delleregoledella rnusica (1774) le tuvoen granestimapor los logros
dela reformateatral;Andrés,con Origenes(1782-1799)le adjudicóun puestoenla historiadel
teatromodernoy Arteaga,conLa bellezaidea! (1789),selimitó a lamentarsede suincapacidad
paracrearverdaderospersonajes.Todos ellosfueron estrictoscontemporaneosdel comedió-
grafo queabrieronlos caminosquesiguió la críticagoldonianadesdeentonceshastanues-
trosdías.ConsutrabajoRossiintentadestacarla aportacióngoldonianaal teatrodeclamado,
pero,como eracostumbre,omite todareferenciaal cantado.

Al llegar al final de la cuartaetapadel repasosepuedeafirmar quedesdeel primer mo-
mento la presenciadel teatroextranjeroen Españaseha visto desdeunaperspectivalitera-
ria, y pocasvecesdesdela teatral.

En contrade lo quese decíaenaquellosañossobrela pobrezadel siglo dieciochoen Es-
Ita

pañasealzaronfigurasde la categoríadel catedráticode universidadJoaquinArce - Iba a
seréstela revelacióndel momentocon susestudioscomparadossobregénerosy autoreses-
pañolese italianosde la épocarecogidosen:La literatura españoladel siglo XVIII y sí¿sfltentes
extranjeras(1968),dondeobservaqueel teatrode Goldoni’6<:

Renílunentefríe unuuyrepreventnído,ya quía octienerioticiuz de, nul rmucnoo,uunoo treiuutní dr~ínuníojocoooo

y ¡vuzno cuarentacaniadiuuo u/ile puloaranpv~r luí cocenacopañotí, aumíque adci/m-taoequeoc diJhm,dió
um’uío arz Bnírcelonuuqure enulfadrid. Si ao uz partir de1750cruníndusnora remuníni ni dníroeni conoceronu.’

dru<u,ao ,nuuoícalao,fu, comedia,puapiuzínentedichí,, oSlo triunfa deode 1770haotafinalizar cloinjía,

uíumnqmucti ,usriumzamuícomed/rurepreoantnzdní,La sposapersiana.ocmaman/ni ni 1765.

La capacidadde sintesisy precisióndeArcevuelvea ceñirseal fenómenoliterario; sinem-
bargo,ya aparecenalgunasreferenciasa las representacionesenlos teatros.Tampocoahora
se revisael fenómenogoldonianoensuconjunto,sólo sehacenalusionesaisladasquepoco
apocopermitiránelaboraralgunashipótesissobreel éxito delcomediógrafovenecianoenel
territorio español.

Sin embargo,afirmaArce, siguiendoel planteamientooriginal de FrancoMeregalli -, que
Ramóndela Cruzfueunafigura destacadaenla introduccióny divulgacióndeunapartedel
teatrogoldonianoenEspaña,exactamenteenlos teatrosde Madrid,peroqueaún asíno pa-
receexistir unarelación,o seainflujo literario, determinantede unoen el otro’V

Itiumuorí de ti Cmuu.zptítuenzrin prablaumía diz’aroo, yní quíagruicinio ni ¿1, ni <no tmuidíuuciouiaoy níduiptuz—

cnusuzeodeloo dmui,mínuojnscoonsogoldouzininoo,oc difundieron¿‘tuso cuz Epuir7ui. L’ umínio, Vn’ tmuitní Un da—

duz d~l ruíní~ rrnpnsrtantetruiduictar da Gou’doni arz E~puuñnzdeloin.mlu’ XVIII? Par’ fu> quía no huí pusdudus

ocr docunumuantuiduse.u qiun’ huuyum elemento,,en aí teuít,-us dc Eniruzón d~ luí Crvuz demueuzdcs,del i¡uífñznu’,

puneo<u co unnegnubleni ‘ecco ciertuzuuna/ogúí,umínio pnírecacoincidenciada do.’ pnímuibusluzo(itancruin dc

lun renzl¿umnotmuidiciorzuilen cl copa/ial, renou’uicinlrí realiotui yedurcaticacuzci ituifunínus,) queruzflrufr.

En otrapartedeestetrabajoseaportanlosdatossuficientes,al menosesocreemos,deque
sí existió esapresenciagoldonianaen las zarzuelasde Cruz y que estaexperienciacomo
adaptadorde dramasjocososgoldonianossirvió al españolparadesarrollarunapoéticamo-
dernadentrodel teatronacional’t

Porotraparte,no parecedel todocierto,comopretendeconcluirArce,quelas décadasdel
teatrogoldonianofueransólo entrelos sesentay ochenta,puesla mismaseextendióa losno-
ventay llegó al primer tercio del siglo siguiente’%

Nuiduzd~ fui crunzíabotuznuiturruzlunantapiumní qume, durmuinteIni dncuidnide luz.’ oco¿ru/ni, arz numuzuitusni /ni.~ cdi—

cuoneoy oabre toda diumníntaloo da loo uuñusooatcntnzy ocheuutuí,/50r lis qíneoc refiereni Ini.’ tmnzduuauio—

neo, eltauztmnsgoldamíinínofuuamuunicusquduscon quuotoy nuptzuroopor elpuf/Junoeopuíuiusl.

Valgaestematizenlaspalabrasdeun estudiosode la categoríadel profesorArce.Sinem-
bargo,en otro temano sepuedeestarigualmentede acuerdocon el profesor,puesasegura
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queGoldoní,engeneral,no tuvo la importanciani el pesoefectivoquealcanzóluego el po-
etatrágicoVittorio Alfieri (1749-1803)enla cultura literaria española.Traduccionesy obras
derivadasdeéstasasílo demuestran,aunquesólo cita lasobrasdelosjesuitasespañolesAn-
drésy Arteagacomo ejemplos-enlas quecuriosamenteno sedice nadapositivo deestedra-
maturgotrágicoy sídel autorcómico-,e inmediatamenteconfirma queesteasunto,por otra

16$
parte,estánecesitadodeun estudiomásfondo - Estoparecemásun tópico repetidoqueuna
conclusióncategóricaquedebatomarseal pie de la letra.

Quinta etapa:1975-1991

En estaetapa,en cambio,los avancesbibliográficos fueron significativos. Entre 1975 y
1989 se publicarontres catálogos;el primero, preparadopor MercedesSánchez-Molinien
1975,discípulaentoncesde Arce, fue el Repertoriobibliografico delleopere tradottedall’italiano
alío spagnolodal 1939 al 1974. En estapublicaciónaparecieroncitadasbastaquincepublica-
ciones(ocho enespañoly siete en catalán),correspondientesa nueve títulos originales de
Goldoni (Le boiurrí, bienfaisant,1 duegemelli veneziani,Un curioso accidente,Lafamiglia delI’anti-
qíuario, La finta amníalata,GI’innamnorati, La locandiera, 11 servitoredi díuepadroniel! ventaglio)

(en español)
Elbuurberobauuafka (Fantucci, notas).Madrid: íbero-Itálico,1940.
Elnibuunicus. Madrid: ImprentaDiana, 1955.
El nibninico, Loo enarríamníduso,1/ru c-unmiooaaccidente(Hernández Peraltay Mariné de

Hernández, trad.).iMadaid: Aguilar 1947, 1962.
Eluibuinico, zkluzcotruso ituilinínuso, 1 (Prieto, notas).Barcelona:Planeta,1970.
Lapaoadarui (Méndez Herrero, trad.) Madrid: Dédalo.
Luzpoonudemnz(MéndezHerrero,trad.) Madrid: Escélicer, 1971.
Lusodoogermíaloocerzacuinoo(1/illamar, trad,). Madrid: Escélicer, 1971.

La pu~onídarni,El magníñóntena/ka,Luífnírnilinu da! anticruarin, (Orta, trad.) Barcelona:

Bruguera, 1971, 1972.

(en catalán)

La d¿$penoen=.Barcelona:L’Aven~, 1906.
Elcano (Oller, trad). Barcelona: liAren

9, 1908.
Eloarruct fmeuzefnzctar(Oller, trad.) Barcelona:liAren9, 1909.

L’uíruir (Oller, trad.). Barcelona:LAven9, 1909.
Luz mnnulní/tuifingli?uí (Puiggari, trad.). Barcelona,1911.
La facuindiemuz(F. defl., notas).Palmade Mallorca: Molí, 1941.
12/cmint dad00arrirso (Oliver, trad.).Palmade Mallorca:Molí, 1963.

Conestalistaseampliabanlas yaelaboradasensudíapor Maddalena,Gentile,Parducci,
Rogers,Consiglioo Mariutti del siglo dieciocho,y seadentrabanen la recopilaciónbiblio-
gráficadel fenómenogoldoniano,enpleno sigloveinte.

Los doscatálogosqueseeditaronluego se ceñíanal ámbitocultural catalán,peroambos
incluyeronnuevasaportacionesenel estudiodel autoritaliano en el país.Primeroapareció
el trabajodela investigadoramadrileñaMaríadel CarmenSimón Palmer:Gatnilogodeníarzus-
critos de los siglos XVIII-XX dela Bibliotecadel Institutodel Teatrode Barcelona(1979);en la obra
seencontrabanalgunotítulos atribuidosa Goldoni, así como otros que despuésde un exa-
mentambiénestánbasadosen obrasde esteautor.

El tercertrabajo,en dos tomos,es el dela investigadoracatalanaMaríaTeresaSueroRo-
ca, Catalegde representa~ions en Barcelona<1800-1831) (1989); ésteresultamuchomásintere-
santeal plantearel estudiodesdeunaperspectivateatralvaliosa: la representación.Las re-
ferenciasa Goldoníson continuas,por lo queSuerocomentaque

6$:
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Ei de deotuicarti predilecciópar Goldan¿ el tenítra dcl qucuil, cocafuu dc c-imtunt’ i busrio cusotuur,zo,¡onu

rmzn,lt nuptíuuditpelo copectuidomoqrua poguremeuzcran?¿ver23 carmz?dieo.

Basándoseenlos datosrecopiladosseseñalaquede sesentay sieteautoresitalianosllevados
a la escena,entre1800 y 1814 enBarcelona,Goldonialcanzólas cientocincuentay tresrepre-
sentacionescon,por lo menos,diecinuevetítulos, lo quele coloca enel primer lugarde pre-
ferenciasdel público barcelonés~:

1. Pnirííeti /4 parte (4), traducción de Solano

2. Pnírííelnu
2’puurte (2), traducciónde Solano

3. Loo anamnamnudvo(1), versión de ¿Trigueros?
A. El aneruzigodeloo unurjareo (17), adaptaciónde Concha
5. ¡Ifni/genio y buían comnírón(1), traducción de Ibáñez
6. El umiédicohatíndu’o (1), traducción deValladares
7. La buranní n-aoadui (6), adaptaciónde Laviano

8. El niunuro (3), traducciónde Domingo BotÉ

9. Ef <-nibuillera da copíritun y dniríza va/urb/e (5)
10. El chioumuaoaa Propio codahombreob> honor hablar unuzíy ushrnímpausr(II),

adaptaciónde Vallés
II. Luí e’paoa cormequduz (3>, traducciónde unvecino de Barcelona

12. Lnso crzarmzomníunx’ cefusonso(14), adaptaciónde Fermín del Reyy Domingo Botti

13. E/cm-luidode do,’ uiumbao (9), adaptaciónde JoséConcha
14. Luz uiuuuympruudente(12), traducciónde SantosCipriano

15. Elfc/i.zericuuantra (10), versión de Luis Mondo

16. El generalpro lanerodag~uerra (26)
17.El antkuuuzrioohzouuegraylanucaruz (15), adaptaciónde Laviano”’

18. Ef logrera (11), traducción de Domingo Botti

19. El viejo regañón(4), traducciónde Aliés

Con estosdatosseconfirma queel teatroitalianono sóloestuvobienrepresentadoenEs-
paña,sino quesumáximoexponentefueel comediógrafoGoldoniconimportantestítulos de
suvastaproducción.El estudiode esteperiodorevelóqueen las primerasdécadasdel siglo
diecinuevesemanteníanmodelosestéticosmuysimilaresa los del siglo anterior.

Aunquemuchasde estasobrassepublicaronrepetidasvecesa travésde los siglodiecio-
cho, diecinuevey veinte,no seajustabana los criterios deunatraduccióno unaadaptación
en todoel sentidode la palabra.Abundabanlas recreacionesy las versioneslibres.A partir
de estaetapa-la quinta enel repaso-aparecieronunaseriede recopilacionesde comediasa
cargode profesoresuniversitarios;la edicióndeMaria Luisa Gómezde Ortuñocomprendía
dostítulos: La posadera,Arlequín,servidordedospatrones,El abanico (1985) , y la traduccióny
ediciónde ManuelCarreraDíaz tres: La posadera,El abanicoy Los afanesdel veraneo(1985)’”.
Éstaspublicacionesincluyen las primerasintroducciones,cronologíasy bibliografíasreal-
menteútilesparael lectory el estudiosode Goldonienlenguaespañola.Carreraorganizasu
trabajode formadidácticay práctica,con el fin de mostrartres de las obrasque consideramos
másvivas,interesantesy representativasdel quehacerteatralde Golodni<>.

A partir delos añossetentasecomenzaronapublicardistintostextosrelacionadosconel
teatroitaliano y Goldoni;primero fue un libro con losensayosdeMario Barattosobreel tea-
tro de Ruzzante,Aretino y Goldoni, Teatroy lucha declases(1971)y luegootro con el estudio
de A. Nicolí, El mundode Arlequín.Estudio de la comediadel arte (1977);en ambosseplantea-
banvisionesdistintasy opuestasde la historia del teatro. En el primero,se incluyó el famo-
soensayo Mundoy Teatroen la poéticade Coldoni, un profundoy completoanálisissociológi-
co querecientementeseha vuelto aeditaren español - Mientras, el segundoesunavisión
deconjunto,algoelemental,enla queapenassehacereferenciaa la presenciade la comedia
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del arteenEspañaenel dieciséis,conla visitadelascompañíasdeAlbertoNasoli (1574-1582)
y los hermanosMartinelli, Tristanoy Drusiano(1587-1588)”’.Peroen el capítuloque Nicolí
dedicaa Goldoniy Gozzino seestableceningúnvínculo con el teatroespañol -

Ya entos añosochentaaparecióun opúsculopreparadopor Maríade la Luz Uribe, cuyo
título fue La comediadel arte (1983), dondesevolvían a tocarlos mismos temas:Goldoni y la
comediaitalianae influenciay relacionescon Españaen los siglosdieciséisy diecisiete,sin
ningunaprofundizaciónni aportaciónimportante

La penúltimaaportacióndeestelargorepasocronológico-bibliográficoes tan sóloun bre-
ve apartadodentro de unamuy bien estructuradaintroducciónrealizadapor la profesora
madrileñaMaríaHernándezEstebanparasuedicióny traducciónde La posadera -

Estetrabajoesen la actualidadlo máscompletoqueexistesobreGoldoníenespañol;se
incluye unaexcelentebibliografía,entrecuyos textosestáncasi todoslos queconstituyenel
gruesodeesterepasobibliográfico. Comobuenafilóloga queesHernándezno ha desapro-
vechadola oportunidadparaañadirunacronologíadetalladade la vida del autor -quehas-
ta el momentono existíani siquieraen italiano- y varios estudiosde carácterestructuralista
sobrela obra.

‘79
En lo querespectaa: “La locandieraen España” , toma comobaselostrabajosdeMariut-

ti (1959)y Prieto(1962),peroa diferenciadeaquéllossabeofrecerunapanorámicadiáfanade
180

la suertedel texto goldonianoenel siglodieciocho

A aotuí ctiotaumzuitknipureotuz enaocenni brubría quneuzuluidir fui nípomtcíu-icírziumzpomtnzntequre usfració dan

Anirízuinde fui criuz tradruciendo,zuurnarcsooountarrmíadiooy dmniuuiczo}hccsocso,ruzuucboodcloo quneocnítmí—

bruyeron cornoobmní ouuyní.

Sin embargo,hoy en díasabemosqueCruz realizósólo ochoversionesde losdramasjo-
cososmáspopularesde Goldoni, lo quepermiteconsiderarlocomo un buenintroductory
promotordel teatrogoldoniano - Puedehablarsedereformador,segúnsequieraver,basán-
doseen lostextosdel italiano.Otro aspectoimportanteplanteadopor Hernándezesquecon
la aportacióndeCruÉ:

Scacrecicntnídemmzniuuamuiirnportuinteelcarucedeobmuiogaldusninznnioduiduzoni conoceren E’puiñui corzo-

tituur
73opor runnio oetentuiobrao en totuil, entracomnadinioy usbmuzoun uno/uní/coquuc deodeel ouglo XVIII

bniotuz hayoa buin pusdidusc’am en Cuztuzlruñuíy ¡Tínudrid oabretodus, y cuz Seí.illni, l’a/er,cini, etc-,

Todoesto es cierto y más aúncuandocomprobamos,con los nuevosdatosrecopilados
hastael momento,que las obrasvertidas,imitadas,adaptadas,traducidas,etc., sonen reali-
dadciento cincuentay tres (comedias- 104, dramasconmúsica- 49), basadasencientosie-
te textosoriginales(comedias- 59, dramasconmúsica48).

En la última partedesu introducciónHernándeztrazala suertedeLa posadera,incluyen-
do algunosdatosde las traduccionesy montajesdel sigloveinteen España.El conjuntodel
trabajopermiteafirmarquela filología italianaenEspañaha alcanzadoya sumadurez.

Sextaetapa:1993-1997

Al fin se llega aun añoimportanteparael estudiodela presenciay vigenciadel teatrode
Goldoni enEuropa.Durante1993 se celebró-comoantesocurrióconla celebracióndel dos-
cientoscincuentaaniversariodel nacimientodel autoren Venecia(1707-1957)<a>- el bicente-
nariodel fallecimientodel escritoren París(1793-1993).Duranteestaespléndidatemporada
(19934994)se realizaronmásde un centenarde actividadesen Italia y Francia,entreconfe-
renciasy charlas,representacionesde dramasjocososy comedias,lecturasdramatizadasy ta-
lleresde teatro, etc. La publicacionessemultiplicarony seprepararonnúmerosmonográfi-
cosenrevistasespecializadasde teatro.Entoncesmásquenuncaexistió el interés,por parte
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del Ministerio de Turismoy Espectáculode Italia y el Ministerio de AsuntosExtranjerosde
Francia,en hacerde Goldoninuestromáspopularcontemporáneoeuropeo.

En Españaestaocasiónno pasódesapercibida.El Ministerio de Cultura participócon la
creacióndela primeracolecciónquesepublicabaenespañoldecomediasde Goldoniprác-
ticamenteno conocidasenel país”. Parala empresase recurrióen solitarioa la Asociación
de Directoresde Escenade España(ADE) - El proyectode publicaciónincluyó diecinueve
art¡culos,o seauna amplia propuestade perspectivas,amanerade introducciones,realiza-
dospor estudiososdedistintasnacionalidades,tantodel mundouniversitariocomo del tea-
tro6$. Se tratade unarecopilaciónde trabajosextranjerosquenuncaantessehabíanvertido

‘‘7
al españoly queeranfundamentalesparael estudiodeGoldonien la actualidad -

Con la coleccióndel BicentenarioGoldoni se logró unacombinaciónentre[a universidady
el teatro,con el fin de diversificarel mundogoldoniano.En los cinco tomosde la colección
(SerieLiteraturadramática,n0. 28-31)se reúnendocetítulos importantes:1. Los desvaríospor
el veraneo,2. Lasaventurasdel veraneo,3. El retorno del veraneo,4. Don Jitan Tenorioo sea El diso-
luto, 5. Eladulador, 6. La plazuela,7. La criada amorosa,8. La guerra, 9. La hosteríada la Posta,10.
La casanueva,11. Una de las últimas tardes de Carnaval, 12- El hijo deArlequín perdidoy lía llado.
LascomediashansidotraducidasporLuigia Perotto(1, 2, 3, 6, 10, 11) , JorgeUrrutia y Leo-
poldo deLuis (4), MargaritaGarcía(5), JaumeMelendres(7), JoanCasas(8), AlejandroAlon-
so(9) y SusanaCantero(12).

La variedadde títulos y de planteamientosen las traduccionesda como resultadouna
producciónteatralinteresante,peroenconjuntoalgodesequilibrada.Ocurrequeno todoslos
textoshansido vertidosconlos mismoscriterios,puesalgunostraductoreshansabidojugar
con susrespectivostítulos,mostrandoun alto gradode conocimiento,integracióne inteli-
genciaa la horade traducirel texto al español.Otros,encambio,sehanceñidoa la letra, ob-
teniendocomo resultadoobrasquedesdela perspectivafilológica soncorrectas,perocaren-
tes de la mismafuerzateatralde las primeras.Mención especialmerecela importantísima
aportaciónde cinco obraspreparadaspor Luigia Perotto,quien ha realizadoun trabajode
granenvergaduraenel mundogoldonianoen España.

En el campodelos ensayosy artículosseha obtenidoun resultadomásuniforme, pues,
entreotras cosas,hay quedestacarel equilibrio logrado al igualarel númerodeartículosde
autoresde lenguaespañolacon el de las traduccionesde estudiosextranjerosque aparecen
enlas publicaciones.En totalsehanrecopiladotreintay cincoartículosenel númeromono-
gráfico (n0. 30) de la Revistateatral de la Asociacióndedirectoresdeescenade España,másun tex-
to de teatro,preparadopor el profesoruniversitarioÁngel Chiclana.

Ademásde la colecciónde textosteatralesy de la revistade la Asociaciónde Directores
de Escenade Españase publicóun libro titulado: Goldoni: Mundoy Teatro, unaobraquecon-
siste,ensu primeraparte,ensieteimportantesensayossobreel teatroy la poéticadel autor,
escritospor Baratto,Harry o Lunarí, entreotros , mientrasquela segundaparteesun catá-
logo:Las obrasde Goldoniuna a una, realizadopor FemandoDoménechy JuanAntonio Hor-
migón’1 Setratadeuna listaenla quese indican losdatosprimordialesdecadatítulo (fecha
y lugar de estreno,espaciosescénicos,personajes,argumento).El trabajoes importantísimo
parael correctomanejodela ampliaproduccióngoldoniana,peroavecesfalla enalgunosde
los puntosincluidos; por ejemplo,el del argumento,quees el másimportante,puesa veces
ensu lugar aparecennoticiasde tipo histórico-provenientestodasde las notasde Ortolaní-
queseempleanen sustituciónde la historia de la obra.

La publicaciónquecerróla coleccióngoldonianafuela desusMemorias,queapareciócon
unabuenaintroducción,traduccióny un excelentesistemadenotaspreparadospor Borja Dr-

‘rl
tiz de Gondra (Serie:Teoríay prácticadel teatro,n0. 3) - El traductorde la obrarealizóun
trabajode grancalidady de unaunidadestilísticaencomiable.

Este amplio proyectoeditorial constituyela primera aportaciónimportanteal conoci-
mientodel teatrode Goldonien Españaen los dos últimos doscientoscincuentaaños.Sólo
restacomentarque la ausenciade estrenoso reposicionesdeespectáculosgoldonianosdu-
ranteesemismoañode1993 revelabala pobrepolítica cultural del país.
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Antesde acabarla temporadadel bicentenario,en marzode 1994, la Universidadde Va-
lenciacelebró,en colaboracióncon la UniversidadMenéndezPelayoy la GeneralitatValen-

19’
ciana,el Coloquio internacional:BicentenariodeCarlo Goldoni -- Comopartedeestaactividadse
montóla comediaLesdefici per les vacances,quecontó con la adaptaciónal valencianoy di-
recciónescénicadel profesorde universidady hombrede teatroJuli Leal’93.

Aunque las actasdel coloquio no aparecieronhasta1996, debenincluirsedentro del hi-
n,

centenariogoldoniano - La participaciónde profesionalesde la educacióny de los escena-
riospermitió plasmarunaimagenheterogéneay enriquecedoradel autory suobra.La com-
binacióndemúltiplescriteriosy perspectivassereflejaenlas páginasdel libro publicado,pe-
ro cabeseñalarquepor lo menossietedelos dieciséisartículosqueaparecenenel libro tocan
el temade la presencia,traduccióno adaptaciónde Goldonial mundoespañol.Estudiosos
como M. Arriaga, L. Carluccí,G. Gavagnin,‘/. GonzálezMartin, E. Muñoz Raya,V. Pagán,
M. Petrella,H. PuigdoménechPortada,1. RodríguezGómezo E. SopeñaBalordí optaronpor
revisarel significadodel teatrodeclamadoy cantadodel autordesdenuestraperspectiva;en
algunoscasos,se tratabade actualizacionesde artículosantiguos(Gallina) y, en otros, de
complementosde investigacionesactuales(Hernández)’9’.Carlo Goldoni: íuna vida para el teatro
esunarecopilaciónde estudiosdel ámbitouniversitarioqueabarcandistintostemasrelacio-
nadosconel teatrodeclamadoy cantadodel autor: ideologíade la reforma,aspectosmono-
gráficosde lasobraso la traducciónde textos.Es la primerapublicacióndeestascaracterís-
ticasen españolquese dedicaal escritorvenecianoen másdedos siglosdeestudiosdiecio-
chistas.Aunque falta unamayordiversificaciónen los títulos seleccionados,pues,unavez
más,la atenciónrecaeen suarchifamosacomediaLa locandiera, la variedaddemétodosem-
pleadoscompensael conjunto.Despuésde doscelebracionesgoldonianasdesaprovechadas
y olvidadasen lo queva desiglo (1907,1957),los goldonistasespañoleso enEspaña,por fin,
han logradoparticiparen estaúltima ocasión(1993).

Apenasun añodespuésdel bicentenariodela muertedeGoldonielCentroAndaluzdeTe-
atro preparóla representaciónenSevillade unanuevaadaptaciónde La familia del anticuario.
Paraestemontajeel profesoruniversitarioÁngelChiclanarealizóunatraducciónquesirvió co-

‘9$mobasea la versióndel directorde teatroJuanCarlosSánchez - El programaque sepublicó
paraelestrenoy la gira incluíacuatrobrevesartículossobreel autor,el texto,la traduccióny el

‘97
espectáculo,así comoun fragmentode lasMémoriesrelacionadocon la comedia - En estapu-
blicaciónse intentaexplicarel planteamientoempleadoenel montaje:separtió deunatraduc-
ción filológica pararedactarunaversiónespañoladela comediagoldoniana,“una reescritura
dramática”,siguiendolas tendenciasde loshombresde teatrodel dieciocho.

Otra obraquesepreparóen el año del bicentenariogoldonianofue el libro El teatroex-
tranjeroen Españaenel siglo XVIII. Se tratadeun trabajocolectivo-coordinadopor E Lalarga-
quecuentacon lacolaboracióndevariosespecialistasespañolese italianos(A. Calderone,M’.

‘99J. GarcíaGarrosa,P. Garelli, F. Lafarga,V. Pagán,J. A. Ríos,L Urzainqui) quereciénha apa-
recidopublicado(1997), por lo queapareceal final deesteprolongadorepaso.

El libro se abre con una introduccióngeneraly un excelenteestudiode la Poéticateatral:
prestigio de los críticos extranjerosde Urzainqui. El primer bloqueincluye variostrabajosmo-
nográficossobrela traduccióny los génerosdramáticosvertidosal españolde obrasen fran-
cés,italiano, inglésy alemán,así comounasconclusionesgenerales.

El casoitaliano secentra,por un lado,enel estudiode P. Garelli sobrelosmelodramasde
Metastasiodela primeramitadde siglo y, por otro,enel trabajodeA. Calderonesobrelas co-
mediasdeGoldoni de la segundamitad del mismo siglo.Ademásse incluye como comple-
mentoa la labor teatralun artículode V. Pagánsobrelos libretos de los dramascon música
deorigengoldonianos.

El segundobloque comprendeun catálogode las traduccionesde comedias,dramasy
tragediasdel francés;comedias,melodramasy tragediasdel italiano;comediasdel inglés y
alemán,asícomo un indicede autores,traductoresy músicos.El trabajosecompletaconuna
escogidabibliografía.
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Los estudiosgoldonianosyacuentanen Españaconunanuevaaportacióndela hispanis-
ta italianaAntoniettaCalderone,profesoradelenguay literaturaen la UniversidaddeMes-
sina”9. Su estudioesun auténticocompendioquerecogenumerosostemasy títulos relacio-
nadosdeunau otra formaconesteasunto.Aquí sólo sedaránalgunasnoticiasdesuimpor-
tanteaportación.

En la primerapartedel artículo la hispanistahaceunarápidapanorámicadel mundode
las ideasde algunoshistoriadoresy escritoresdelos siglosdieciocho(Napoli-Signorelli,Fer-
nándezdeMoratín,DíezGonzález,etc.)y veinte(Rossi,Consíglio)entomoa la figuradeGol-
doni. Tambiénhaceun repasode las principalescomediasvertidasal españolen la primera
etapagoldonianaen el pais,con el fin de clasificarlaspor temas(carácter,amorosa,america-
no, exóticoy atípicas,entreotros).Ademásdel repaso,la estudiosava señalandopuntosim-
portantesde los títulosconservados.Peroademásestableceunatipologíadelas traducciones,
adaptaciones,refundicioneso “connaturalizaciones”-siguiendoaquíel término deTomásde
Iriarte- quesehicieron al españoly queimplica unaampliagamade matices.MientrasCal-
deronevacomponiendoun cuadrodelas distintasformasdevida teatraldelas piezasadap-
tadas,delos hombresde teatroquerealizaronestaadaptacióny delos gustosde los especta-
doresantelostextosextranjeros,tambiénva desechandola ideade un prototipoúnico enca-
dacaso.La realidadimplicaun cúmulode tiposempleadosquepermitenhablar,enlineasge-
nerales,deun teatroadaptadoy no traducido,dehombresdeteatroconvisióncomercialy es-
pectadoresno demasiadoexigentes,peroconganasdediverfirse;enpocaspalabrasl

¿Par qmuu’guuotnibaGoldonio (antituanunduslo qura oemuíal raouu/tnudcsde aotcz irzc.aotujgcic-ñluz) onu o-cf/ajo
deodiburjuido,quuefueal quneconocióLío Inuceoda Lío anundilejio de loo cuí/loco,vcopciric’leo?

Calderoneconsientede quese tratade unarealidadhistórica, ideología,económica,cul-
tural y teatralcomplejay distinta,intentadarunaseriede respuestasal fenómenode adap-
tacióno imitacióndel nuevo teatroitaliano a la idiosincraciadel país,basándose-porprime-
ravez- en el cotejodirectode las comediasmanuscritase impresasy de otros documentos.

Sonnumerososlos títulos,datosy autoresimplicadosenel hechode un nuevoteatroen
españolparaserrepresentado-pocasvecesparaserleído-,un prolongadoprocesoculturaly
comercialqueresultadifícil intentarresumiren tan pocaslineas.Calderoneconcluyeasísu
trabajo

N~shayn,muuaofc’ldnír quuaLío comneduhoquucgozaron deumuníyamfzeomfuraromufrío quueoepr-eoentnzbninbuí-

jo informa de aduiptuiciorzeocannuutuumnu/&aduíoy da aduiptacioneolibreo, d, lus cuncílocdeopmaride qume
usbtenerfa acaptuzcu»ndelpuiblicus orupomulairramnedñzblcrmzcuutednur uu cuflmuscerci uurm Gus/dusnifiz/ocuido.

El artículo, quees fundamentalparael estudiodel teatrogoldonianoenel paísen lossi-
glos dieciochoy diecinueve,es unafuenteinagotablepor las numerosaspropuestasy datos
contendidos.

Últimas palabras

Con todasestasreferenciasbibliográficassedapor concluidaesta revisión del teatrode
Goldoni enEspañaentre1771 y 1997.Doscientosveintiseisañosen los quecomo seha podi-
do comprobarseha acumuladoun buennúmerode textosde estudioso divulgaciónquede
diferentesformashanfavorecidoo retrasadoel desarrollodel temaaquítratado.
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Notas

1Las ideas de Diderot sobre el teatro aparecenen su Discurso sobre la poesíadraimícitica (1758)y la Paradoja del actor
cómico (1773),así como en sus obras de teatro de corte realistas: El hijo natural (1757), El padre dejomilia (1758), yen su escritosde crítica teatral. Por su parte Voltaire tiene su Correspondencia y sus textos teatrales, en especialL’éccosnuir (1759).Mientras que Lessingconcentrésus ideasen la Dramaturgia de Hamburgo (1767-1769> y en lasobras de teatro de ambienteburgués; por ejemplo, la comediaMimia von Barnhalm (1767)y el drama Emilia GobI-ti (1772). En el españolaparecenlas de Tomás de Iriarte en Los literatos en Cuaresma (1773), Donde las dan las lo-oían (1778), Pcibulas literarias (1782;1782),y las de Leandro Fernándezde Moratín en lasedicionesde sus adap-tacionesde Shakespearey Moliére: Hamníer (1798>, La escuelade los níaridos (1812) y El médico a palos (1814).2 Los comentarios sobre Goldoni son numerososy en todos hay un claro matiz negativo; he aquí algunos de los
mássuculentos: Diré cilio trovava nal primo <Goldaní) molte immagini corniclía, della verdé, della naturalazza; oía dallenzascl,initñ d’intreccio; la natura copiata materialmente, non imitata, la virtí, a vizi SpasSO rizal collocati, sozuenta, it culotrionjatora, de’ lordi plebai aquivoci,mnassinía nelle conimnedie sua nazionali, de carattari carl cali; dalle sconnessearudizio-ni r,íbacchiate a innestate con pocoproposito, ma par imporna alía moltilzídine degl’ignaraoti; a sopratutto uno scrittore ita-liana (levatolo da! dialelto veoeto del valgo nal quale ero dottissimo) da porra nal catalogoda pié goffi, bassi escorratti nelnostro idioma... Agli occhi miel appa,-ve 5ampie un uomno nato coll’istií,to da polar Jara della oltirne commedia, ma,forsa lapoca collura, il poco diserniozanta, la necessitñin ciii era d’appagare la naziorje par sostenerede’ poyan comici italiani da’qzíali era stipeodiato, o la frelta con ciii dovezacompor-re ogni anno una infinitii d’opera níloze taatrali par soslenersí,norIo’? ness,cnadelta szue opera italiana cha non sia pienissirmía di difetti (Gozzi, 1,34, 1934,pp. 200-201).
Para otrosmuchos y variados ataquesal escritor y sus obras, véasetambién: 1,34, pp. 206, 208-209,213, 223-226;II, 1, Pp. 235-236,239-240;11,4, Pp. 254-258;1L6,p. 264.
“En las mesitasde las señoras,sobre los escritorios de los señores,sobre los bancosde los comerciantes,de losartistas, entre lasmanos de los paseantes,en las escuelaspúblicas y privadas, en los colegiosy hasta en los mo-nasterios (Ibidenv p. 205).
Véaseel apartado sobre las cartas y otros documentosen “Fernándezde Moratín y el teatro de Goldoni’, en ‘Elteatro españolen relación con Goldoni’.
“En fin, el ingeniosoGoldoni seciñe a la escenaitaliana. Me atrevo a decir que estoy contento con algunasdesus ideasy que desearíaque tratare por quinta vezel tema del Mentiroso.
Monsieur Goldoni, tratándose de estetema, ha seguidoel camino que indiqué; su Mentiroso escastigadoal final;por lo que resulta excesivo.Las últimas escenassonexcelentes;pero no encuentro en estacomediala bellezadeotras obras, por lo que insisto en que va contra las leyes del teatro. Un hombre comoGoldoní está hecho paraescribir sus propias obras, no para imitar a los otros” (Hérissant 1781,pp. 107-108).6 La obra se vertió en españolen tres tomos con el siguientetítulo: Del origen y reglasdala música (Madrid, 1796).
~Eximeno,fI, 2, 7, 1796,pp. 198-200.8 Ibidem, p. 200.
~Eximeno,1-11, 1872-1873.10 Eximeno, 1,1. 1872,pp. 11-12.

11 Idibem, II, 4,1,1873.p. 5.12 ‘En Españaalgunas traduccionesde ciertas comediasde Goldoni, como de La sposapersianao de La bozurruí bien-
faisant. han gustadomuchísimoal pueblo, y debe alabarse(a pesar de haber en algunasalteracionessin gusto encomparación con los originales) a quienquiera que seaque ha impreso y mostrado en losescenariosespañolesestascomedias” (Napoli-Signorelli, III, 1777,p. 430).13 Marinetti, ‘Un ejemplo de intercambio cultural hispano-italiano en elsiglo XVIII: Leandro Fernándezde Mora-
tín y Pietro Napoli Signorelli”, Revista da la Universidad da Madrid, IX, 1960,pp. 763-808.14 Rey, por otra parte, adaptaría másadelante tres comediasde Goldoni: en 1788 Caprichos da aojar y calos(GIinna-
n~orati>, en 1793 la ls,íenaajada (la sarvaamorosa)y en 1796 El prisionero cíeguarra (Un curioso accidente).15 Memorial litarania, IX, octubre, 1786,p. 272 (cit. Coe, 1935,p. 96).

16 Probablementefue el secretario del duque de Parma Femandode Borbón (l751-1802>,quien realizó la edición.
Pero esdifícil que fuera Do ‘ElIot (1711-1774),pueshabía dejado el cargo de intendente generalde la casa ducalen 1771 y murió tres añosdespuésen Paris (Parduccí, 1941,p. 119).17 “Intentó con nobleza la reforma del teatro histriónico en Venecia,y casi lo logró, el que no pocasvecesfue buen
pintor de la naturaleza, Carlo Goldoni. Mas seleatravesóotro ingenio, el conocidoseñor abate Chiari, el cual,no queriendoseguir el sistemade Goldoni de desenmascarara los comediantes, impidió, quizás, la cura radicalde susabusos.Goldoní aburrido dejó pasar el tiempo y cambióde paisale, y en París ha compuestouna come-dia francesaintitulada Le baurru bianfaisaní, la cual le ha dado oro y honor’ (Napoli-Signorelli, 111,4,1777,p. 331).18 “Que a la edad de ocho añoshizo una comedia, convencidoentoncesde la irregularidad de las compañías có-
micas lombardas, educadopor las letras para mejor uso, » por suerte, habiendotenido desdelos 17 añosentrelas manos la Mandragola de Macchiavelli, que leyó diez veces,no tardó mucho en desear la reforma. Este buenpintor da la naturaleza,comocon razón lo llamó Voltaire... sirvió a la necesidady al mal gustocorriente. Entró enel buencamino, sobrelos pasosde Moliére, pero despuéssedesviéun poco, alterando con feliz error, el género.
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Y terminóescribiendoparael teatro,señalándolea los francesesmismosel caminoperdido de la bellacomedia
deMoliére” (Ibidem,VI, 2, 1789, Pp.234-235).

19 ‘Dejamos a la rigurosacrítica el advertirde las largasarengasmoralesde los Pantalones,a veceslos muchos

cambiosescénicos,algunasdeferenciasa los actores,la no buenaversificación,los cambiosdeescenasenmedio
a los actos,etc., y vemosnosotrosen éstaslos inimitablescuadrosde las costumbrescorrientes,la verdadex-
presivade los caracteres,el corazónhumanodesarrollado”(Ibidem, p. 236).

20 ‘Este fecundisimoescritorde 150 comedias,al cual tanto debenlosescenariosvenecianos,y queda tantoho-
nor a Italiapor estarya próximo a desenmascarary sanara los cómicos,tuvo que sufrir tantasguerrassuscita-
daspor los partidariosdel mal gustoy de los envidiososdel oficio, queaburridodela injusta persecuciónde-
jó pasarel tiempoy cambióelpaisaje.Lo recibió Parisen1761, dondea pesardetodo llenó detranquilidadlos
díasquele quedaronde vida.Aquí tuvo oportunidaddevolver a la comediadecaráctery con II burbaro bane-
fico (Le bourru bianfaisaní)que le dio oro y honor, conII curioso accidenteycanil matrimonioper concarsodemos-
tró a aquellaculta nacióncuántosehabíaalejadode la buenacomediaconsus representacioneslúgubres”(Ibí-
dem,p. 237).

21 “Emprendió el estudiodenuestros(autores)y sepropusoseguirel caminodel famosoLopedeVega.[.1 no po-
demosdejardeconfesarque él, siguiendoel caminodeLopedeVega.hizo resurguirenestesiglo la buenaco-
media italiana” (tíampillas,II, 1791, p. 231).

22 “La comediaitalianano hatenido unpoetaquele diesecelebridadhastaqueno surgióColdoní,quesehacele-
er y traducirpor lasnacionesextranjeras,quevoltaire llamael pintorde la naturaleza,y es el digno reformador
de la comediaitaliana, y quemuchosotrosextranjeroscolmanconsus alabanzas(Andrés,II, 1785, Pp. 402-403).

23 Arteaga.12, 1789, pp.208-209.
24Aníossí descubridorfácil y fecundo,sobretodo en lo cómico,y queconsiguióentrelos compositoresel mismo

lugarqueGoldoníentrelos poetascómicos” (Arteaga,11, 2, 1785, p. 88).

25 El autortambiénescribió:Memoriaspara servir a la historia dala músicaespañola...<sa.).
26 Cartas a EugenioLlaguno: Paris, 29.IVJ7S7,25.V.1787y a GasparMelchor deJovellanos:Paris, 18.VI1.1787,

22.V11L1787(FernándezdeMoratin, 1973,pp. 69-70,81).
27 Milizia, 1789, pp. 3-4.

28 Ibídem,p. 67.

29 García,Origen,épocasy progresosdelTeatro Español(Madrid: GabrielSancha,1802);Epítonzedalasrecreacionesyfias-

taspúblicas (Madrid: Sancha,sa.).
30 Subirá,1927, Pp.359-363.

31 “El Teatrode la ÓperaItalianaenLondres;el Teatrode la Corteye! Nacional,llamadode la PuertadeCarintia,
enViena; el nuevoTeatrodeSanCarlosenLisboa;el TeatroItaliano,convertidoenel Teatrode la OperaCómi-
ca NacionaldeParís,el Teatrode la ÓperaCómicaItaliana,convertidoenelTeatrodeFeydeaudeParís;elTea-
tro del BuenRetiro deMadrid o los de los Sitios Reales”(García,1802, p. 76).

32 Idem.

~ Milizia, 1789, p. 69.

~ Ibídem,p. 82.

~ García,1788, p. 24.
36 ‘Extractode lo que hantratado los autoresdel Memorial literario respectoa el teatro en la duracióndeesta

obra,asíen la quehanllamadointroducción,comoencríticaparticularde laspiezasdramáticasquesehanre-
presentadoen la Corteenel mismotiempo, Crítica dalasautoresdel Memorial literario a las piezasdra máticasrepre-
sentadasen los teatrosde la Corteanal tiempodala duracióndeestaobra” (BUV: Mss. 658. Doc. o’. 729, II. 262r-316v).

~7 VéaseApéndice1, Documentos9: “Catálogode la Librería de la Viuda e Hijos de Quiroga” y Documentos10:
“Catálogode la Imprentadej. M. Marés”.

38 Spinellí, 1884, p. 250.

~ Adolfo Calzado(1840-?)Escritor,político y banquero.Estuvorelacionadoconel ThéátreItalienenParís(1865).
Presidióla AssociationLiltéraira Internationale,donderepresentóa España(Londres,Lisboa, Venecia).Ocupó la
vicepresidenciadel CongresoLiterariodeMadriden1887.

40 Calzado,1888, PP.3-18.

41 Ibídem,p. 11.

42 La traducciónenversoestáen la lista decomediasenespañol:Los enamorados,E-LI.

~ La obrano hasido localizada.Sin embargo,seconoceun personajedeGoldoni conestenombre;setrata deDe-
siderio,padredeNicoletto,enSior Toderobrontolono II vecchiofastidioso(1762). Peroresultaextrañoqueuna ver-
sión,por máslibre quesea,secentreenunpersonajesecundario.

~ Emilio Cotareloy Man (1858-1935).Estudiosoe historiador,enespecialdel teatroespañol.Publicó obrasdein-
vestigación,repertorios,catálogos,ediciones,etc.,que aúnhoyson importantesy únicos.Entresustrabajosca-
bedestacar:Don Ramóndala Cruzysusobras (1899),Bibliografía delas controversiassobrela licitud del teatroen Es-
paña (1904), Origenyestablecimientodala óperahastafinalesdelsiglo XVIII (1917), Editoresy galeríasde obras dramoni-
ficas enMadrid enel siglo XIX (1928), Libreros deMadnda finalesdelsiglo XVIII (1931),Historia dela zarzualcuaseoal
dramalírico en España.desdesu origena finalesdel siglo XIX (1934),entreotros.
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4~ EdgardoMaddalena(1867-1929).Profesor,investigadory coleccionista.Es consideradoel pionerode los estu-
dios contemporáneossobreGoldorú.Muy jovensetrasladóa la UniversidaddeViena en1885 paraestudiaren
laFacultaddeMedicina,luegopasóa la deLetras.Acabósusestudiosen 1889 conunatesissobrelos juicioscrí-
ticos deGiuseppeBaretti sobreGoldoni. Fue profesoruniversitariode italiano en la AcademiadeComerciode
Viena entre1892 y 1915. Duranteesosañospreparódistintos artículossobreAllíeri, Tommaseoy Goldoni, ade-
másde lasedicionescomentadasdePoasielinchedeHenrichHeme,El gattocon gli stivalideLudwig Tiecky Sin-
faniicidade HeinrichLeopoidWagner;éstasdosúltimaslastradujopor primeravez alitaliano. Tambiéndivul-
gó la obra deescritorescomo Goethey Lessing,y deun músicocomo Wagner,en los círculositalianosde la ciu-
dad austriaca.Posteriormentepasóa la UniversidaddeFlorencia,dondeenseñóentre1915 y 1929. Durantemás
detreinta añossededicóa formarunaespléndidabibliotecay a recopilarnumerososdatosbibliográficossobre
Goldoní, conel fin derealizarsusestudiossobrelas traduccionesde lasobrasdel comediógrafoen el mundo.
Aunqueno pudo concluir su magnoproyectolegótodo el material a la ciudaddeVeneciaa su muerte.Estaco-
lecciónde libros y estudiossirvió paraquealgunosañosdespuésel MuseoCívico CorrerdeVenecia fundarala
actual Casa Coldoni.

46 Cotarelo, 1899; Maddalena,1905; Consiglio, 1, 2-3, 1942.

~ Cotarelo,1899, pp. 69-73,256. Véaseenla listadedramasjocososenespañol:La bellafillola, E-II!.

48 Ibidem, PP. 77, 283-284.

En efecto, la comediaoriginal esII feudatario (1752).Véaseen la lista de dramasjocososenespañol:Las villanos
en la corte, E-XLVIII y Los celos villanos, E-X1.

~ Se tratadeunavariantedel dramajocosogoldoniano,BuovodAntona (Cotarelo,1899, Pp.76, 277).

~ Ibidem,pp.?
3-?4.268-169.

52 Existenvarias institucionesoficiales, comopuedenserel PatrimonioNacionalo la CasaReal, queno muestran
ningúninterésenesteasunto.El MinisteriodeCultura,hoy sobrecargadoconEducación,haoptadopor unapo-
litica deconsumoqueselimita al granrepertoriolírico,omitiendoestetipo deespectáculos,aunquesiempreha
demostradoestarmuy interesadoensu recuperación.Sólopequeñascompañíasprivadaso semí-prívadashan
llevadoa escenaalgunasobras,con subvencionesdel propio Ministerio deCultura, dentrode ambiciosospro-
gramasculturalesen los que sehadiluido su efectoantepropuestasmásapeteciblesparael público actualque
nocuentaconningunaeducaciónenestostemas.Porejemplo,L’arboredi Diana deVicenteMartíny Soleren1982;
La Cla,m,entinadeLuigí Boccherinien1985; LuísfonearralanuusdeVenturaGalán,Los ale,míentosdeAntonio Literes y

Vientos es la dicha de aznar deJosédeNebraen la programaciónde Madrid, CapitalEuropeade la Cultural en
1992. Tampoco lasAutonomíashan encontradouna solución positiva a su patrimoniomusicalantiguo, salvo
cuandorecurrena grandesnombres.Cabecitar larecuperacióndedosóperasdel levantinoVicenteMartíny So-
ler; unaenel GranTeatrodel Liceo de Barcelonaen 1991, Una cosarara, conLeConcertdesNationsy dirigida
por fordi Savall,queno llegó a Madrid másqueenunaversióndeconciertopor falta de interéspor partede la
política cultural existente.La otraenel TeatrodeÓperadeMontpellieren1995, II Isturberadi bíconcuore, también
acargodeLe Goncerty Savalí,que no llegó ni a Barcelonani a Madrid parlas mismasrazones.Igual suerteha
tenido la recuperaciónde la úricazarzueladel mismocompositor:La ms,adrileha,quedespuésdetresañosdeges-
tionestodavíahoy intentaserestrenada.Mejor suertetuvo la versión italiana de la obra: II tutoreburlato, real-
peradaenelFestivalInternacionaldeGeraceen1994. Perono soncasosaislados,estamosanteun problemacul-
turalenel quela falta de tradiciónmusicalafectadeforma negativaa estetipo deempresas.

~ Cotarelo,1899, pp. 64-65,o. 1.

~ Ibídem,p. 265.
~ Ibídem, PP.67-68,277-278.
56 Bertonídi Saléestrenóel dramajocosoen1751 enel TeatroSanSamueledeVenecia.Tambiénexistenotrasver-

siones conmúsica deGioanetti (1754), Galuppi (1756), Haydn (1770) y Gassmann(1771); sin embargo,la de
Piccinni (1766)utiliza el texto deun intermedioanónimo,La pescatniceo L’eredericonosciuta.

~‘ Cotarelo,1899,pp. 281-282.
58 Ibídem,pp. 75-76,278.

59 Se trata de Giuseppe,al parecersobrino y primo, respectivamente,de los famososcompositoresnapolitanos
Alessandroy DomenicoScarlattí.

60 El dramasebasaenrealidadenunaversióndeLa pidaessueño(Venecia,1664).debidaa JacopoCicogniní;estea,,-
tor adaptóéstay otrastragicomediasespañolasal gustodel teatroitaliano,obteniendosiempregrandeséxitos.

61 GarcíaParra,1802, p. 295.

62 Cotarelo,1899, Pp.59, 259.

63 Enrealidadsetratadel músicobohemioFIarían Gassmansi.

~ Cotarelo,1899, p. 55, n. 1.

65 Zingarelli estrenósuversiónen1794 enel Teatroalía Scala.
66 Cotarelo,1899, pp. 69-141.

67 Maddalena,1905, pp. 1-10.

68 Cae,“Richardsonin Spain’, 1935, pp. 56-63.

69 Se cuentanrepresentacionesdel dramajocosoenMadrid: 1790, 1798, 1801; Barcelona:1787, 1793 y Valladolid:
1799 (Ibídem,~,. 56).
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70 Ibidern. p. 57.

71 Enel temamusicalcabeobservarqueapenastresañosdespuésdel estrenode la primeraversiónmusicaldeEgi-

dio Duni en la cortede Parmaen1760, Niccoló Piccinnípreparóuna nuevapartitura paraRama,que obtuvo
grandeséxitosentodos los teatrosdel continente.En lo concernientea los libretos, éstossebasandirectamente
endosdesuscomediasmásconocidasy representadas:Pamelanubile (1750)y Paníela mnaritata (1760).

72 Se conservanmanuscritose impresosenespañolde la primeraparte: La buonafigliuola (Madrid, 1762; Madrid,

1765; Barcelona,1770; Valladolid, 1772) y de la segunda:La buonafigliuvía maritata (Barcelona,1763; Málaga,
1771).

73 í’or lo menostrestítulos pertenecena la reformade1750: 2. Pamelanubíle, 4. La botteg’adel ca? y 12. La dasmíaprudente.
~ Todaslas obrasson entres actosy enprosa,exceptoLa bella selvaggia(1758) y La sposapersiana (1753),queson

tragicomediasencinco actosy enverso.

~ Centile, 1940, pp. 357-375.
76 Amos Parduccí(1877-1949).Estudiosoy erudito.A partir de los añostreintasededicóa la filología románica,en

especiala la literaturafrancesay la hispánica.Tambiénseocupódeobrasdialectalesluquesas.Publicóvarioses-
tudiossobreliteraturaitaliana y teatro español:Luzfortunadall’Ariosto in Spagna(1933),L’Orlando Furiosomiel te-
otro di Lope de Vega (1933), L’Orlando innamoratonel teatro spagnolo(1934),Motivi italiníni nal romnanzopicaresco
spczgnolo(1939), Traduzionispagnoladi tragediaalfierixíne (1942),entreotros.

77 Parducci,1941, PP.98-124 (Goldonienpp. 107-111).
78 Paul PatrickRogers(?- ?). Hispanista.Fue profesorenel Departamentode LenguasRománicasde la Universi-

dad deMissouri.Publicóvariosestudios:‘The PeninsularWar asa sourceof inspiration in thespanishdrama
of 1808-1814’,Philologyquarterly,VIH, 1929; TIte SpanishDr-anua Collection in tIte Oberlin Collage Libra ‘y. Oberlin:
TIte AcademyPress,1940, Diccionario depseudóninuos,encolaboraciónconE A. Lapuente,Madrid.Aguilar. 1977,
entreotros.

~ Rogers,1941.
80 Peers,E. A. Historia del movimientorománticoespañol,1-II. Madrid: Editorial Gredos,1954 (2’ edición de1973).

~ AdemásdeGoldoni están:Alfierí, Callini, Camoletti,Cassani,Gherardidel Testa,Giacometti,Granelli, Cual-

zetti, Guarini, Livigni, Lucchini, Maflei, Martinelli, Metastasio,Monti, Napoli-Sigriorelli, Palomba,Ringuieri,
Sbarra,Tasso,valaressoy Zeno.

82 Parducci,1941, Pp.107-111.

83 Los estudiosconsultadosfueron los deCoe,Cotareloy Peers.Y los no utilizados los de La Barrera,Parinelli,

Mantener,Palau,Paz,SalvA, etc.
~4 Incluyecomediasenveintinueveidiomas:albanés,alemán,armenio,búlgaro,catalán,checo,chino,danés,eslo-

vaco,eslovenia,español,finlandés,flamenca,francés,gascón,georgiano,griego, holandés,húngaro,inglés. le-
tón, lituano,noruego,polaco,portugués,rumano,ruso,sueco,y turco.Sin embargo,no apareceningún libreto
del autorpues,segúnCentile, “non formano parteintegrantedell’operadel loro autora,e la loro fortuna é do-
yutasemprealíamusica” (Centile, 1940, p. 10).

85 Entre1751 y 1929 setradujeron(o adaptaron)ochentay doscomediasdecientoquincey sietetragicomediasde

dieciocho.
86 “En muchasdeestasnacioneslascomediasgoldonianassirvieronparadar el empujey el materialparasu tea-

taonacional” (Gentile, 1940, p. 369).
87 Enel mismoperiodosehicieroncinco traduccionesal catalán.Paralos títulosencatalánenesteperiodoy en los

demás,véaseApéndiceIII, documento4: ‘Traduccionesy versionesenotraslenguasy dialectosdeEspaña:ca-
talán, gallego,menorquín,valencianoy vascuence”,‘indice decomediasy dramascon músicaen catalán” e
“Indice decomediasy dramasconmúsicaoriginalesconsuscorrespondenciaencatalán”,

88 “Con algúnretrasotambiénEspaña,que cuentaenelsiglo dieciochocon45 traducciones,buscaenGoldoniel
ejemploy -podríamosdecir-la formadeemplearel nuevoteatrocómico;lasimprentascompitenen imprimir y
reimprimir (lasobras)enedicionesbaratas”(Gentile,1940, p. 14).

89 Howelts. Venalion lije (1866),¡Uñían journays(1867),My litarary passions(1895),ambassevolvierona publicaren

Alemaniaen la ColeccióndeAutores Británicos(Leipzig: BernhardTauchnitz,1883,vals.2132 y 2153, respecti-
vamente),y MemoirsofCarlo Goldoni (3- Black, trad.). Boston:Osgood,1877.

90 Chatfíel-Taylor,1913.

91 Rogers,1941, p. 86.

92 Ibidem. PP.71-72.

‘~ Ibidem,p. 89.

~ Ibidem,p. 90.

Porerrorde identificaciónhayqueeliminar seistítulos: 1. Laníantedi tuutte queesdeAntonio Galuppi; 2. La bito-
ngfigliuola stuppostoredoroque no seconserva;3. II cavaliereerrantequeesuna variantedeBucozad’Antona; 4. Li-
sola clisabitata queesdeMetastasio;5. La sc/tiara riconosciuta queno esdel autory 6. Sior Toderobrontolon quees
11 burbaro di buon cuore.

96 Por error de identificaciónhay que eliminar tres títulos: 1. Ifalsí galantuomnique es de GiambattistaViassolo;

2. La Griselda, deApostolo Zenoy 3. Sior Toderobrontolonque enrealidadesLe baturro bienfaisant.
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97 Riva-Agúero,1943, p. 164.
~ lbidem,p. 183. Compáreseestaaditud con la visión deCalerone(1997) y Pagán(1997).

“Cuandolos hispanistasdemi generacióneranestudiantesgraduadosy jóvenesprofesores,seconsiderabaun
axiomaquela Españadel siglo dieciochofue, no sóloun periododedeclivey decadencia,sino quehubo poco
-si algo hubo- enesoscien añosquemerecieramásque unaatenciónpasajera”(Prólogode Rogers,en Boyer,
1978, p. vii).
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123 Consiglio,El Don Juan,1944, p. 288.
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Di un’autanticatraduzionearagonesadel MiNore,Goldoni in Catatogna(1960), Grawmaticadella Naguacatalana (1981)
y Divina Com=dia(1983),entreotros.

149 Riquer,1985, Pp.49-50.

150 1. Lafaníília da l’anticuari (La famigliadelI’anuiquario>, 2.Lafondisfaditxosa(La locommdiera),Li níalalta par amor(Lafin-

ta ammsíalata).VéaseApéndiceIII, documento4: “Traduccionesy versionesenotras lenguasy dialectosdeEspa-
ña:catalán,gallego,menorquín,valencianoy vascuence”.

151 Resultaexcesivamenteruda la adaptaciónquelosepBernati DuránhacedeL’honeslaenamorada(1924).mientras
queel trabajodeJosepMaria deSagarra,Malil-re, (It. 1928)destacapor los aciertosdeadaptacióny el esmerado
acabadode los diálogos.

152 Gallina,quecopiala lista quepublicó previamentePalau(VI, 1951, pp. 226-227>, incluyedocetítulos (adapta-
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sposo (Barcelona,1820), queseinspiraen el argumentodeLa z’edoz’a scaltra; deLuigi Pri”aldi 1 pretendentídelusi
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III
El teatro españolen relación con Goldoni





El teatro españoldel siglo dieciocho

Años,monarcas,estéticas.El mercadomusicalde la corte.Las lucesdel siglo en España.
La reformagubernamentaldel teatro.La modadel dramajocoso.Teatrodeclamado.

Un casomuy particularCruz.Unapolémicaliteraria. Un repertorioilustrado.
Pruebasdemetamorfosisteatral.Iriarte: traductory autorilustradísinio.

Otro casoparticular:Comella.Entrebambalinas.Más apuntesa la historia.
Una visión distinta: Eximeno.Largo periodode reposo:siglo diecinueve.

RegresodeGoldonia España:siglo veinte.

L a historia de Españasueleacotarse,segúndistintoscriterios, por los reinadosdesus
monarcas,lastendenciasestéticas,loshechosbélicoso algún otro rasgorelevanteenla
historia del país.En el casodel teatroespañolresultaimportanterecordartodosestos

aspectosal comienzo,porqueal final seráel propio teatroquien impongasuspropiasdivi-
sioneso etapasmásimportantes.A continuaciónapareceun breveesquemadecorteclásico
queincluyelos puntosconloscualessedeterminanlas distintasetapashistóricasentrela se-
gundamitad del siglo dieciochoy partedel primer tercio del diecinueve.

Peroademásparael estudiodel fenómenodel teatrode Goldoni seha optadopor un es-
quemamuy claroen cuatropartes: introducción(17534765),desarrollo(1266-1777),mante-
nimiento (1778-1808)y desaparición(1809-1830).

Años, monarcas,estéticas

En los primerosañosdel siglodieciochoseapreciaunacontinuaciónestéticadel período
anterior,peroluego todovacambiandoduranteel reinadodeFelipeV (1701-1746).Fueenlos
añosdel reinadode FemandoVI (1747-1759)quela evolucióndel teatrofue realmenteimpre-
sionante;estaúltima etapa,queen suspostrimeríascoincidecon el periodode introducción
del nuevo teatroitaliano deGoidonienel país,entrelos años1753 y 1765,abarca,como se ha
visto, el reinadode FemandoVI, con las nuevastendenciasartísticasquecambiaronel pano-
ramade lassiguientesdécadas,y el deCarlosIII (1760-1788),el primer reyilustradodel país.
Los progresosdel teatrocantadoenel ámbitocortesanosonprofundosy determinantespara
lahistoriadela músicay el teatronacional.Laépocasedistingueporsuevolucióndeun acen-
tuado“barroquismo”haciaun esfilo transitoriorococó y un neoclasicismoincipiente.

El segundoperíododel teatrogoldoniano,el del desarrollo,seextiende,máso menos,en-
tre los años1766y 1777y coincideconlasdécadasde mayordivulgacióndela Ilustracióneu-
ropea-Los reinadosde CarlosIII y suhijo CarlosIV (1789-1808)completanel siglo- Estepe-
ríododestacapor sucarácterrenovadory surechazodelasantiguastradiciones,aspectoque
permiteconsiderarlocomo plenamenteneoclásico,aunqueespañol.La estéticadominantese
fundamentaen las distintascorrientesfrancesase italianas.Y comorasgodestacadoaparece
el sentimentalismocomoexpresiónpreferidaen la literaturay, de formamuy destacada,en
la músicay el teatro.

El tercerperíodo,el demantenimiento,sesitúaentrelos añosquevan de 1778 a 1808;es-
ta etapasecorrespondeconlos difíciles añosdelfinal del reinadodeCarlosIV. En estaépo-
cala corrientecultural estádeterminadapor la estéticafrancesa,debidoa sumarcadaimpo-
siciónpolítica. Las artesen generalsufrenfuertescambios,aparecenlos primerosejemplos
del romanticismo.La músicay el teatrocambiadesigno y seamoldaa los clásicosmodelos
galosde la maltrechailustración.

El cuartoperíodo,el dela decadenciadel teatrogoldonianoenEspaña,ocupalos añosque
van de 1809 hasta1830.En estaetapada comienzoel reinadode FemandoVII (1808), le si-
guea continuaciónla invasiónnapoleónica,el brevereinadoextranjerode JoséBonaparte
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(1808-1813)y el períodoliberal (1813)quedesembocaconla restauraciónal trono deFeman-
do VII (1813-1833).La épocasedistinguepor unamarcadatendenciaeuropeista,y esconsi-
deradacomoplenamenteromántica.El teatroy la músicaparticipandelosnuevosidealesna-
cionalistas.

El mercadomusical de la corte

La instauracióndeunanuevadinastíaen España,al comienzodel siglo dieciocho,signi-
ficó unarupturay unacontinuacióndela historia enla sociedadespañola.Gon la casafran-
cesaentraronlos gustosy las costumbresde culturasextranjeras;nuevasformas estéticas
-francesae italiana-quefueronimponiéndose,amedidaquepasabanlos años,en todoslos
aspectosde la sociedady del arte.Tambiénescierto quesiempresemantuvieronmuchosde
loselementosmáscaracterísticosde la culturanacional.Estoselementosacabaronsiendolo
mássignificativo de lo queseentendiópor españolen las artes,muy enespecialenel teatro
y enla música.

España,graciasal mercadomusical, importadoy sostenidopor la familia real, primero
con Felipe V e Isabelde Farnesio,entre1701 y 1746,y luegocon FemandoVI y MaríaBárba-
rade Braganzaa la cabeza,entre1746y 1759, trajo amúltiples cantantesitalianosqueseocu-
paronde estrenary formar un repertoriolirico nuevoqueincluía óperasseriasy cómicas,in-
termediosy serenatas.

El marquésAnibaleScotti,ministro plenipotenciarioenMadrid del duquede Parma,fue
nombradohacia 1720 “juez protectory directorde compañíasitalianasen la Villa y Corte”;
primerocomplacióal reyFelipe V y asumujer,MaríaLuisa Gabrielade Saboya,con los es-
pectáculosextranjerosenel viejo ColiseodelosCañosdel Peral,luego,cuandoel rey contra-
jo nuevasnupciasconla hija del duquedeParma,IsabeldeFarnesio,el marqués-empresario
sedeshizoen embajadasy esfuerzospor traera los másprestigiososcantantesde la lírica y
las obrasdelos mejorescompositoresdel momento.Tal fue el alcancedel empresarioqueel
vetustorecintode los Cañosdel Peral,levantadopor el director de la primeracompañíalíri-
caque visitó Madrid entre1708 y 1711,FrancescoBartoli, mejorésustancialmentesusinsta-
lacionesy decorados.

En 1738secelebróla inauguracióndel recinto,peroaunqueacababaderenacermuytrans-
formado,susdíasde gloria estabancontados:la muertedel rey y el destierrode la reinahi-
cieronquela granempresadel marquésperdierasuapoyoreal,manteniendocerradoel co-
liseoentre1746y 1767.Y aunquelosnuevosmonarcas,FemandoVI y MaríaBárbarade Bra-
ganza,gustabantambiéndelosespectáculoslíricos italianos,lospreferiránsiempreenlosre-
cintospalaciegos,o seaen los salonesquehabilitabancomo teatroo enlos propioscoliseos,
de losRealesSitios.

Sin embargo,no eshastala llegadadeCarloBroschi,el conocidosopranoitalianoFarinelli,
queel mercadomusicallogró notablesmejoríasensufuncionamientoy enla calidadofrecida
entodoslosaspectosdel espectáculo.Broschisuporodearsedelos másexquisitosvirtuososde
la escuelanapolitana-boloñesa,dela queél mismo fueuno de susmásimportantesrepresen-
tantes.Fueél quientuvoasucargola organizacióndetodaslas festividadesy representaciones
queseofrecierona losreyesenlosRealesSitiosentre1747 y 1758. Duranteestosañosserepre-
sentaron,al menos,docemelodramasde PietroMetastasio,entoncesal serviciodel emperador
enViena,por losquefuesiempreespléndidamenteremuneradopor la coronaespañola.Los li-
bretosmetastasianosllegabanen preciosísimascopiascon el nombredel poetaenla cubierta;
la mayoríadelas vecesacompañadaspor la partituradeI-Iasse, LoIti o Mele.

Antesde concluir las laboresde Broschicomo empresariorealen1759, traslas muertede
los reyes,en la corteya sehabíanestrenadoalgunosintermediosquepreludianel nuevote-
atro cómicode gustoburgués.Es interesanteseñalartambiénqueentrelos textosconserva-
dos,anterioresa 1747, aparecenotros compositoresquerevelanunaclara preferenciapor la
óperaveneciana;éstosfueron: U sassone,o seaJosephAdolph Hasse(Ii barotz Caspuglio o sia
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11 catapos, II signoreFayarano, II capitano Galopo, 1 dottori, 1/tutorea la pupila y La nioglieaforza),
y Lotti (L’itnpressario).

Entrelos intermediosposterioresa 1747,o seaenel períodode Broschi,los gustosse in-
clinabandeformaevidenteporla escuelanapolitana.Los compositoresentoncesfueron:Co-
cchicon II cavalierieBartoldo y La burla d’avvero o sia 1 parenti;Jomelli,1 giocatore,L’uccellatrice
y Don Frastulo; Corceli,II cuocoo sia ji niarcitesedel Rosco,y Cathalano,11 cotila Tulipanoqueen
conjuntodanbuenamuestrade todoello. En estanuevanóminasóloaparecióun veneciano,
Latilla conL’astutta o sia Ognunoal atíi suoi. Las obrassecantaronen el Coliseodel BuenReti-
ro o el Salónde Teatrodel Real Sitio deAranjuez.

Broschi no sólo preparólos festejosy veladaslíricas paralos reyes,sino quetambiénor-
ganizóla creaciónde unacolecciónde libretos y partituras,bellay lujosamenteencuaderna-
da,y la confeccióndeun espléndidolibro con las descripcionesde las distintasactividades
de suministerio:Descripcióndel estadoactual del Real Theatrodel BuenRetiro de 1758’. Aunque
esunaobramuy nombrada,sólo muyrecientementesehaconocidoel contenidoen sutota-
lidad, por lo queapenasseha trabajadocon el textok

El libro deBroschipermitesaberquién, cuándoy cómovisitó lacorteespañoladeFemando
VI y MaríaBárbaradeBraganzaparaparticiparen lasrepresentacionespalaciegas;por ejemplo,
a finalesdeesteperíodo,entre1757y 1758, trabajaronenla cortedosvirtuososcómicosdela es-
cuelaveneciana:RosaPuccini,especializadaen lospersonajesdecriadas,y Micheledel Zanca,
en los de aristócratas.Estosdos cantantesparticiparon,en las dos temporadasanterioresa su
viaje a España,en los estrenosde variosdramajocososgoldonianosen los teatrosde Venecia,
Bolonia y Parma:La diavolesay Le nozzede 1755, La cascinay La rilornata da Loncha de 1756,y La

buonajikliuola e Ilfestinode1757.Aunqueresultaimposibleafirmarqueestosvirtuososincluye-
ranensuequipajelos libretosdel venecianoo laspartiturasde Scolari,Fischietti,Duni, Ferradi-
ni y, sobretodo, deGaluppi,sí resultaevidentequeellos y otros másya participabande la re-
formagoldonianaenel teatrocantado.Quizásfueronéstosquienesrevelarony motivaronel in-
terésde laspersonascultaspor escuchaslasnuevasobrasquesecantabanenItalia.

Es significativosaberqueel mismoMichele del Zanca,en 1760,ahoraconvertidoenempre-
sario teatral,solicitó quesele permitierarepresentarópera,bailesy músicainstrumentalenel
ColiseodeCañosdel Peral,peroresultamáscuriososaberqueel (mico nombrequeaparecióen
susolicitudcomoavaldesuspropósitoscomercialeserael deGoldoni. Zancay sucompañíasó-
lo obtuvieronunanegaciónpor partedel gobierno,aunquela respuestanadatienequevercon
el autorveneciano,pues,lo únicoquesepretendíaera evitarquese repitieranlos mismospro-
blemasqueañosanteshabíansurgidoconel marquésScottienel grancoliseomadrileño.

En los añosdel ministeriode Broschiel apoyorealpermitiógrandesavancesenel desa-
rrollo del mercadomusicalenel país,perola muertedelos reyessignificó también,así como
la destituciónde su ministro, un cambio en la política y el gusto. Así ocurrió en 1759, ya
muertosFernandoVI y MaríaBárbaradeBraganza,con el trabajode Broschiqueacabódes-
vaneciéndoseen muy pocotiempo.El nuevoreyde España,CarlosIII, redujodeformacon-
siderablelosespectáculoslíricos en la cortey desmontótodala infraestructuraqueestemi-
nistro habíacreado.

Peroel nuevomonarcano eraescépticoni volteriano,tampocoimpidió la evolucióndela
músicaen el paíscomo seha creídoaveces,por el contrariopermitióquesuhijo, el Príncipe
deAsturias,estudiaraviolín enNápolesy sefamiliarizaraconla óperacómicadeaquellaciu-
dad.Las preferenciasmusicalesdel futuro rey Carlos IV propiciaronen Madrid la creación
dela RealCámaradeMúsicadeInstrumentosde Arco dela corteespañola,y la adquisición,
en 1775,de la coleccióndecinco Stradivarius- Porestasrazonesenla Villa y Corte sedieron
citamúsicosy compositoresdela envergaduradeGaetanoAndreozzi,Luigi Boccherini,Ale-
xandreEoucher,GaetanoBrunetti, FrancescoBrunetti, Espinosa,Iznau,JoséLidón, Filippo
Manlrediy PérezCaballero,entreotros.

Sin embargo,antesde quesedieraesteperiodo de esplendoren la músicade cántara,el
Coliseo del Buen Retiro volvió a acogerrepresentacionesde óperascon nuevosdecorados.

101



Parecíaque el teatrocaminabade nuevohaciaun mayoresplendorPero lo ciertoes queno
fuehasta1767,a instanciasde otro ministro,estavezeraelcondedeAranda,queel granCo-
liseode los Cañosabrió suspuertaspara celebrarun baile de máscaras,prácticaqueduró
bastapor lo menos1773,cuandoconcluyóel costosísimoproyectopor falta de presupuesto,

Aunqueno seconservanmuchasnoticiasdelos espectáculosentre1766 y 1776en losRe-
alesSitios, puescasi toda la documentaciónseha perdido,sesabequeel condede Aranda
habíasido retiradode sucargoy, aunquenuncahabíasidoun defensorde las óperasitalia-
nas,supomantenerlasentrelas diversionescortesanasenMadrid. ParaLeandroFernández
deMoratín estaera la situación:

Ce,,óen<ni preádenciael conde»eArando, en ,ij~ ,yzin¿itart, el ínarqu& de Grtna191, y lo’i tetitro,’

de tu SiLbé‘u~ cerroron: loé de¡JA,?aid <‘tgtiieron te ¿zelandaeóna,, ,znt&j,,o “anda! 1,,’ tradmeA,-

,zc’<~ qaehahana4atb~o;ycnru/iteclendaéecadadt, con nacen,,dt~pariztea.

La combinaciónde títulos,entrelas refundicionesdeobrasespañolasdel siglo anteriory las
adaptacionesde textosextranjeroscontemporáneos,resultabacaótica.En el teatrose tolera-
ba todo,lo queocasionabadisgustosa unosgustoy a otros;nadieestabacontentoconlo que
a los demáscomplacía.

Peroel másduro golpe llegó en 1777 con la RealOrdenqueprohibíatodo tipo de espec-
táculos,obligandoa disolverlas compañíaslíricasy cerrarloscoliseos.De golpey porrazose
atentóunavezmáscontraunsistemaquehabíacostadoañosensercreadoy desarrolladoen
el país.Estasuerteafectóa las provincias,dondesucesivamentese fueron cerrandolos tea-
tros.Sólo Madrid, Barcelonay Sevilla lograronmantenersusdiversiones,encontrándoseel
restode lasciudadesy pueblossin ningúntipo de entretenimiento.

OtraRealOrden,del 4dejunio de 1786,pernútió,como antiguamentesehacíaenlosSiglos

deOro, quelos hospitalesdela ciudadtuvieranlos privilegios quellevabanalgún tiempopi-
diendo.Estosprivilegiosconsistíanenrecaudarlasgananciasdelasrepresentacionesdedramas
seriosy cómicosenel ColiseodelosCañosconcompañíasespañolas.Sin embargo,unavezmás
entrabaendiscusiónno sólo el repertoriolirico extranjero,sinosusintérpretesde moda:Luigia
Todi y ErigidaGiorgí Banti, quienesa maneradediosaseranalabadasy defendidaspor susfa-
náticos:los “todistas”,apoyadospor el duquedeOsuna,y los “bandistas”,por el deAlba. Tam-
bién sedioel casoconlas tonadillerasespañolasy Mañadel RosarioFernández,llamada“la Ti-
rana”, o MaríaAntonia Fernández,“la Caramba”,nadateníanqueenvidiara lasprimeras.

La siguienteReal Orden,estavezde 1799,prohibió cantaro representaren otro idioma
queno fueraespañol,obligandoavertera dichalenguatodoslos textosdemáséxito; la mis-
ma ordenindicabaquelos cantanteso actoresteníanqueserespañoleso estarnaturalizados
en el reino español.La nuevareformanacionalistapretendía,yamuy tardíamente,crearun
repertorio lírico original en español.Pero lo cierto es que sólo se logró quesevertierany
adaptaranun buennúmerode obrasfrancesase italianasde moda -

EntretantoBarcelonamanteníasusprivilegiosy podíaseguirrepresentandoobrasen italia-
no; estaexcepciónduróhasta1808,cuandoMadrid fueinvadiday se trajo aunacompañíalíri-
ca,ala sazónenBarcelona,pararepresentaróperaenel ColiseodelosCaños.Dosañosdespués
sevolvió acerraresterecintoy suusofueesporádico,parabailesdemáscaras,etc.,hastaqueen
1817elcoliseofuederribadodebidoasuestadoruinoso.Aquíacabóla complicadae inciertahis-
toria del Coliseode losCañosy enel mismolugarempezóotra,no menosdisparataday absur-
da, la del TeatroReal o Nacional,peroesaes otrahistoria queaúnllegahastanuestrosdías.

Las lucesdel sigla en España

Peromientrasel gustode losespañolescultoshabíaa todaslucescambiadoen las cien-
ciasy lasartesengeneral.En el campode las letraslos autoreshabíansidomuyaprovecha-
dospor los extranjerosen el siglo anterior;así quedaconstanciaen los préstamosquedelas
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obrasdeLopedeVegasehicieronenFrancia.PierreCorneilley Jean-BaptistePoqueline(Mo-
liére) fueronalgunosde los interesadosy recurrierona ésteingenioy a otroscomoPedroCal-
derónde la Barcao Luis de Góngorapararecreartextos,mitos o argumentosqueaúngusta-

¿
banconsupropiavisión demundoo estilo -

En cambioenEspañaautorescomo IgnaciodeLuzán(Artepoética,1737), Blas A. Nasarre
(Comedias,1749)’ o Agustín de Montiano y Luyando (Discurso sobre las tragediasespañolas,
1750) encauzanlastendenciasliterarias,segúnelerudito españolSemperey Guarinos,por el
caminodel buengusto,o seade“un gustomáspuro y másarreglado” . Esteestudiosoescri-
bió un opúsculoqueincluyó enla ediciónespañoladelas Reflexionessobreel biten gustoen las
cienciasy entasartesde AntonioMuratorien1782.En el apartadodela poesíavulgarhaceuna

—9
descripciónrápidae inteligentedela situaciónde la literaturadramáticaenel país:

Por entí>neeé¡a SeñoraRcynaDoñaBárbara, porra natííra¡í,fi%iótza la ¿Mitin, protegió,e hk<~ ‘e-

mr aEipaiia a /00 Pro,kéora,taj., dkétrordee.,taarte, queoc íonoctzn.Serepreéentaron enel ¿‘oíl-

ér’o de/Biten&É¿ro congrandeaparatomacho,,Ópcra.tdeófet¿wtaoio,y deotro,,/hmoúo.Aatorrv. L<~

delicado de¡a ¡MitA-a, ¡o magníficodekw decoracioneoy¡o ,nízMtleodeL: acción,mt/pore¡o.tiuntoi que
rcqidar/flente era tr¿ígico, Como~Ot Li repreéentiwwn,iui,n¿i,,lent¿ eAp/&tit.’d de Lot It,,liano.t, no ¡~odí-
an mencó de hacerhnpreóiónen ita pueblo, quepor naturaleza¿o inclinadoa ¡o grandey a lo oul,lime.
Diegooc vieronparar a tu deindo delReynoLa Jurade Artaxeexes,¡a Niteti, Adriano eaSy-

‘o
cia, Tigranesen e’ Ponto, La Clemenciade Tito , y otrar, ¿muteaunqueno cura-endedefrctov,

tienen,mío regidarídad, y milo ¿irte que¡a inayor/~artede ¡¿it ,u¿ieotr¿,,,antí»uia.v.

Curiosamenteaquíaparececitadoun dramaseriopococonocidodeGoldonidel queaún
seconservaun ejemplardel libreto impreso:El Tigrane(E-XLVI) en el Instituto del Teatrode
Barcelonay dela partituramanuscrita:11 T¡~rane (¡-XXXVII) en el PalacioRealdeMadrid”.

La modadel teatrolírico italianosirvió enlaépocaparacomenzaravalorarla poesíacan-
tadade formadistinta a como se veníahaciendohastael momento.La Ilustracióneuropea
exigía cambiosy el teatroitaliano,másclásicoen aspectoquelos demás-nose olvide la gran
literaruralirica quedesembocaen la vida cultural europeaenlos poetascesáreosdel empe-
rador de Viena conApostoloZeno,PietroMetastasio,GiovarmiBattistaCastio LorenzoDa
Ponte,entreotros-,aportótoda sutradiciónparala creacióny difusión de la tragediaen el
restodelas naciones.Peroalmismo tiempoel teatroenItalia, en esenciapopular,supotam-
bién renovar-dentrode suespectáculodemáscarasy deimprovisaciones-y llevarnuevavi-
da al génerodela comediaen losdemáspaísesdel continente.

La reformagubernamentaldel teatro

PeroenEspaña,améndeasimilarla tragediacantadametastasiana,serenovaronlas instala-
cionesy prácticasdel teatro;todoestoselogró graciasa la reformailustradadel condedeAran-
da,PedroPabloAbarcadeBolea.Así quedaexpresadoenel textodeSemperey Guarinos”:

E! excelentb/nwSeñorCondedeAranda diomuybuuenaoproí’idenciao a cercade ¡a poí¿-ú,,y ma-
yor decenciade tu Teatm-oo, quuale~tJitaron ¡a introducciónde la. deco,-acu.o,,eé,o n,uitacioneode Te-

afro, ye! ‘nievo a¡umnbrado, ¡a moderaciónde/patio,y otra., oenzeJznteo, que c-o,,diuce,, tuacho, col

para ci mejorguoto en la repreoentación,comopartí e/bac,, ‘Iden, y í/uuctuid del pueblo.

Dela mismaforma tambiénlogró renovarmuchasde las viejasprácticasy concepciones
del espectáculo,alcanzandoun sorprendentegradodeprogresoenun aspectotan difícil co-
moel del gustode losespectadoresde la época

Ya no <te apreciangenerabnentepor ¡or homnbreo de buía,, gítoto Lié ¿‘¿media,, de uuel,,o,de encan-
tot y de aparícuoneo. Se “en repre<tentar ion sirande ac/amnacuón pt’zao de uniuchuz ,no,-a¡idad y ¿it-te,
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uz,t¿ tradíícidaéde /00 Poeta,,e<¿trangero<í, cotnocom,,piieota.tpor lot aa/tiraleo. La Pamela,la Es-
cosesa.la Espigadera,el Alberto 1, la Buenacasada,la Bella pastora,han dado mnuíchodi-

nero, ¡o mni.mmoque¡a Raquel,¡a Numanciadestruida,la Horrnesinda.¡a Jahel,Ana Bo-
‘4

tena,SanchoGarcíay otrao d~ AntoteoE.opamzo¡es -

En estaocasiónsecitandos obrasde Goldoní(La Pamela,probablementela versiónanónima
delos añosochentadeLa Pamelanubile y La buenacasadadeManuelFermíndeLaviano,de1781,
deLa buotin mogile)”; estehechorevelacómoel autoraparecíaindistintamenteenlos dosgéneros
teatralesquecomentael estudiosoespañol,aunquenominalmentesiempreestuvieraausente.

Semperey Guamoscompletasuvisión del fenómenoteatralconalgunaobservacióndel
‘ti

vulgo, aquien considerabaresponsabledel desordenaúnexistenteenla actividadteatral

Et verdadqíte todavíaoc ven repre<;eníarpie.zaode mnuíypocomáito y nuíyde¿tarreqladaoque, no

obotante,tienenentradaémuy buenao.Pero ¿<tito tu defecto qeneral deltít/go de toda’ luz., nacione,’,

el quíal cadiéietnpre gíiéta de la peor ¡kfoli¿re conocióde,ide ¡a pm-lunerarepreoentacióa de Misán-

tropoquee/pueblo deaquella Corte dePare, tan cuita y civilizada, quería nudo reír quic¿zdtni,wr
y para ¿‘cinte peréonaoqíte havíacapaceodepereihír loo raogoo delA<adoo de uimza pieza,hahía cien-
to que loo deoprecinkan,porque no loo entendían.

Al mismo tiemporeconocela importanciay responsabilidadde los cantantesextranjeros
y españoles,quieneshanlogrado imponerel “buengusto” en el teatrocantado”:

Por ío quetocaa loo Cómnico,,,raya habilidadno e,t ¡a que níenodcontt-ibuiyeal biten ¿vito de lad

,unezao de Teatro,oc ha mejoradota,nbi=nmuncho<tui e.vercicio.La e.’c,uela deloo Operbta~tItalia -

noéy Framíceocé,y lad leccioneodea/guabodenueotroopayoanoo,quehan í’ioto loo uzuejoreoTeatro’

de Par¿’ y deotraé Corte,, deEuropa, han ido reformandoel modo ¿‘A,lent¿,de repreocatarque <te

uéabaaníjguíamneni-e e introduicid,, otro tudé naturaly mudo ací,modado al ¿-atácter de loo aouíntoo
y d~ /oo peroonajeoteatrale.i.

Cantantesdel calibre deTeresay ClementinaPellicia,SebastianoErignoil, entrelos italianos,o
IsabelColbran,ManuelGarcíao lashermanasCori-ea,entrelosespañoles,sedistinguieronenes-
ta etapay enla inmediatamenteposteriorpor la buenacalidaddesueducacióny sushabilidades
interpretativas.Habíanacidoelcantanteculto queteníaa sucargoel magisteriodel “buengusto”.

Perovolviendo aGoldoni; todoestosirve paraver unavez másqueel autorparticipóen
los cambiossocialesy estéticosquesepracticabanen la Españadel momento,tantoen el te-
atrocantadocomoenel declamado,puesalmenosunaobrasuyade cadagénero,aparececi-
tadaen esteobradel abogadoSemperey Guamos.

Un escritorcomoAntonioPonz,enun apartadode su libro Viagede España(1769) dedicó
a los TeatrosdeComediasvarioscomentariosa raízdelas observacionesdel “Vago Italiano”,
NorbertoCaimo.Al efectoconcluyequeésteen vezdecriticar contanta severidadel teatro

II
enEspaña,habríahechomejorenmirar el de supaís,pues,como indicaenel parágrafo26

Sioc exceptúanvarAzoOperadde Afetaotaouo,a/gumaéComediaode Goldom,i,y tal quía! Tm-agedia,
no tieneel teatrode Italia quecederen

1o puerily dejectíuottoa ningiunodel umníado.

Los historiadoreseranconsientesde losdefectospero tambiénde las virtudesdel teatro
español,así comode las característicasrelevantesde ésteen otros países.

La moda del dramajocoso

CuandoGoldoníaúnestáaprendiendoel oficio de libretista consusprimerosintermedios
paraacompañarlas representacionesdelos melodramasdeMetastasioen los teatrosde Vene-
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cia, el génerocreciótantoendimensionescomoenpretensiones.La cantatrice(1729), La peratina
(1730), La pupilla (1734)o L’ippocondriaco (1735) fueron piezascontemporáneasde La serpapa-
drona (1733)de Pergolesí,reflejosdetodoslos cambioslogradosen el gustodel espectador

Luegose dio la fructífera colaboraciónde Goldoni con BaldassareGaluppi, entre1749 y
1756,que consolidóel nuevo génerodel dramajocoso con títulos tan significativoscomo:
L’Arcadia in Erenta,II conteCaranzella,Arcifanfano,rede’ ,natti (1749), II mondodella ¡¡una, fi pae-
sedella cuccagna,11 mondoalía roversaossiaLedonnechecornandano(1750), La rnascherata(1751),
Le virtuoso ridicole (1752),La calamita de’ cuori, 1 bagnid’Abano (1754), II filosofo di canipagna
(1754),11 poverosuperbo,La diavolessa(1755),La cantarina,Lepescatrici (1756),La ritornata di Lon-

‘9
dra (1759), 11 realía caccia (1763), La donnadi governo(1764) y La canzerieraspiritosa (1766) -

Pero algunosañosantesllegó al éxito romano,en 1762, e inmediatamenteeuropeode
La buonafigíluolaconmúsicadeNiccoló Piccinni(1728-1800).La nuevaparejade colaborado-
resse impusopor todaspartesdurantemuchosañoscon títulos como: La buonafiglinolama-
rita fa (1762),La bella veritá (1762),Le donnevendicative(1763), La villeggiat¡ura (1764) o L”inco-

20
guitaperseguitata(1764) , entreotros.Yaen París,Goldonisiguióescribiendolibretos paralos
compositoresde dramasjocososen Italia.

La trayectoriadel teatrode Goldonien Españafue muy distintade la metastasiana;sus
obrasentrarona travésdel vaivéndel teatrocomercialdel momento.Entoncesla oferta y de-
mandaempezabaafuncionara mayorescala;los cantantesy empresariosteatralestraíany
llevabanlas óperas,segú’~ el éxito quealcanzabanen otrasrepresentacionesdesuscompa-
ñíasenel extranjero.

El negocioafirmó el éxito de la músicaanteel libreto, cuyoautoracababa,a la postre,com-
pletamenteolvidado.Peroestonoqueríadecir-comohanpretendidoalgunoshistoriadoresdel
teatro-queno sevalorarael material,la calidady la funcionalidaddel texto lírico. La práctica
habitualomitíael nombredel libretista,perono lenegabansuvalor. Porquési no conservamos
tantasversionesmusicalesdeun mismolibreto goldonianoo tantasadaptacionesdeun mismo
argumento;por ejemplo,enelprimer casoestán:Ilfilosofo dican:pagnao 11 mondode la ¡tina, y en
el segundo,La buoriafiglinola o Le gelosievillana; en todoslos casossepensabaquela partitura
erasólo lo queimportabaparael éxito deun dramacon música,sinembargo,la historia y el
texto del libreto tambiéndeterminabalabuenaaceptaciónde estasobras.

Bienescierto queel materialqueseconservaen Españade las obrasde Goldoni carece
prácticamentede valor artístico,aunquesilo tienecomo documentohistórico. En estecaso
no nosencontramosmás quecon el materialde trabajode las compañías:libretos y partitu-
rasrápidamentecopiados,manchadoscon tinta y cera,repletosde mil tachadurasy cambios
quereflejanla variedadde criteriosy gustos,y enamboscasoscarentesde cualquiertipo de
encuadernación.

Teatrodeclamado

En la segundamitaddel sigloy enel ámbitoteatralconvivíanlasprácticasdel barrocotar-
dio de corte calderonianocon las obrasdelos Zamora,Cañizares,Zavala,Valladareso Co-
mella; los fastuososmontajesde comediasde santos,tambiénde tradiciónbarroca;las apa-
ratosascomediasde magiaconmáquinasy música,de temahistórico,militar o bélicocon el
nuevoteatroburgués:comediasde carácter,sentimentales,etc. En fin, se tratabade darun
sentidode síntesisa las numerosasy variadasmanifestacionesculturalesque seplasmaban
con los másdiversosaspectos;por ejemplo,Luzánconel nuevoestilo,Huertacon la cultura
nacional,Iriartecon la clásicao FernándezdeMoratin conla francesa.La época,eclécticapor
naturaleza,se ve progresivamentemarcadapor el signodela Ilustración.

A continuaciónaparecenvariosestudiosmonográficossobredistintosautoresespañoles
relacionadoscon la suertede las obrasde GoldonienEspaña;éstosson: Ramónde la Cruz
comolibretista de zarzuelas,Tomásde Iriartecomoteóricode la traduccióny LucianoFran-
ciscoComellacon reformador.
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Un casomuy particular: Cruz

Ramóndela Cruz fueun fenómenoparticularen elmundodel teatropopularde suépo-
ca, como pocossupoproveersede numerosostextos,fundamentalmentefrancesesy de mo-
da,para prepararsusreelaboracioneso adaptaciones.Se sabequeempleóautorestan simi-
laresy disparescomo Louisde Boissy,Florent-CartonDancourt,Dominique-Romagnesi,Je-
an-FranioisDucis, Charles-SimonFavart,Marc’Antoine Legrand,JeanFrancoisMarmontel,
CharlesFranqoisePanard,JacquesPradono Fran~ois-MarieArouetVoltaire, entreotros,pa-

21ra las quefueron sustextosde comedias,sainetesy zarzuelasmáspopulares -

La prácticateatraldeesteautorapuntaaunasoluciónarreglada,no a las reglasde la aca-
demiani al rigor clasicista,sino a las del teatromismo. El comediógrafoteníaqueproducir
muchasobras,paravenderlasa un público queno cesabade llenar los teatroscuandosees-
tronabaunanuevapieza.Esteasuntoha sido debidamenteestudiadopor E Lafarga,quien
señalacon claridadcuálesfueron las clavesdel éxito de Cru¿:

De /
0,t eotuud&v rea/i.zado<’ en eotecampo<te deoprendequeRamónde la Gruí, no tradujo litetal—

muenteInopie:atextranjera,t,orno querea/a¿’¿una creativa (éiéeatepecante¡a palabra) laborde
trano/hmmm¿aciónyadaptación,nacionalizando,,uío ,nodeloo,inocril,uA,do/o.,en ¿¿míatradición dra-
,,,ática¿opaño/ay,en varíoécaéoo,dándoleo¿un tratanueato02<10 moral.cii. Coluion<teñala que¡no
adaptacconeo,conoideradaoglobalmente,tuvieronmulo ¿udoqueloo oa iaete,toriqinaleo. II, añadi-

ría quela erc¿ttencuadeeét¿¡práctica viene,<~i no a deotruuir tota/muente,por lo mnenooa mu¿,ti<ar la
inuigen de ¿un Limón de la Cría uinicodefenooren el teatrode /o<t la/oteo tradiciu,naleo, c¿i,vti.zc,~’y
eo,oañoleo,en ¿unéig/o domninadopor lo ev/maajero. Don Ramuit, era deouu ¿pocay, por ocr/o, mio po-

día quedaral muargemzni de/Janómuenode tu circulacióndete.vtao ni d~ la prácticade la Lrad¿ucciótz,
d00 el¿mm,entoomu¿uya teneren cuentaoí <,e quierecomprenderla literatura del~4mloAl/II!, tanto

eopañolacomoevctranjera.

Sólo así Cruz pudo proveeral nuevo género,amoldadoa los gustosdel espectador,y
abastecerlerápidamenteparasu consumoinmediato.La labor de adaptador,mejor quede
traductor,fue degranimportanciaparala modernizacióndel nuevoteatroespañol.Los ras-
gosprincipalesde la técnicade produccióndel autorfueron principalmenteéstos,perotam-
biénse interesópor divulgar lo mejorquecaíaensusmanos;he ahí el valorde lo quedio co-
mosuyoen los escenariosdel país.

En los añossesentay setentapreparóy definió un génerocon unaproduccióntotal de
treinta y seis títulos líricos que pasadoslos añosrenaceríaen los añostreinta del siglo si-
guientecomo un modeloespañoL.

Ctvu.z yoíl,’ muloico<t cu~ntribu¿yeronoobruidamentea avanzary depurarcote qónerodran,¿ítAo y muuu—

oucalem, quealternativamnenteoc declamnay<te canta.

Tambiénseha dicho queCruz ayudómuchoa la introduccióndel teatrode Goldonien
Fs~aña,perolo ciertoesquesólorealizólas adaptacionesdesietedramasjocososde esteau-
tor - Aunqueparezcararoentresussainetesno seencuentraningúnrastrode textosgoldo-
nianos;susobras,atiborradasde costumbresy personajesmajescos,chocarrerosy populares
no parecencoincidir con los del veneciano.Tampocolos ambientes,temaso hechossonsi-
milares.Porejemplo,la “campiña” quesirve detelón de fondo en Gb uccellatori, II filosofodi
canipagna,Buovod’Antona,Gil effettidella MadreNatura o Ilfeudafario (comediaenla queseba-
sa el libreto de autoranónimode Sandrinao La contadina in corte),no esel paisajede lossai-
netescostumbristasdeMadrid.

La colecciónde libretosoriginalesdeGoldoxú revelaun ambienteruralo bucólicocon perso-
najesnobles,burguesesy popularesquemotivaronenbuenamedidael ingeniodere-creador(“na-
cionalizador”,segúnLafarga,o “connaturalizador”,segúnIriarte)quetuvo Cruz;heaquíla lista:
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- Loocazadoreo.Enlaoéelvaoéabea,nortenderouuoredettmejor(G/iuucce/latu’rí> Florian Gassmann,

2. Elfiluioofoaldeano(II ¡ilooofo ti campana)BaldassareGaluppi,

3. El peregrinoenouupuztria (fluuovod’Antona) TomrnasoTraetra,
.4. Peocuir<tin cañaairadeo la gala delpeocar(Lepeocatrice)Niccolé Piccinni, PasqualeAnCossi,

5. Looportento<tooefectoode la .¿Vatuum-uí/e.za(Gli ef/=ttidel/ii ¡¡ladre Nhtuuru’) GiuseppeScarlatti,

6. El tambornoctiurno (1/ tamnbuuronottuurao) Giovanni Paisiello,
7. Loo vi/lanoéea ¡a corte (La contadina itt corte) Giacomo Rust.

Los sietetextospreparadopor Cruzpresentancaracterísticasmuy parecidasentresí. Se
tratadeunacoleccióndezarzuelasen dosactosquefomentabaespectáculosdivertidosy po-
pulares,a la vezqueoriginales.La músicadelos más famososcompositoresitalianosde la
épocaeraun alicienteimportanteparalos estrenosenMadrid. Todaslas obrassevieron en
un lapsode tresaños,entre1764 y 1767,a excepciónde la última queno se representóhasta
variosañosdespués,en1776 -

La tendenciaa la amplificacióndelos títulos en españolapuntaa la necesidad,por parte
deCruz,de llamarlaatencióndel públicoconunabuenadosisdehumor y poesía.Estaprác-
tica seaproximaa la tradición teatralbarrocatardíaenla quelos títulos intentanrevelarun
buennúmerode datossobreel contenidode las obraso sencillamenterepitenlos versosfi-
nalesde las zarzuelas:El impossiblemayoren amos le venzeAmor (1710) deSebastiánDurón,
El estragode la finezao Júpitery Sémele(1718)de Antonio deLitereso, Locurashay que dan j¿ei-
cío y sueñoque sonverdad(1723) deJoséde Cañizares,entreotras.El mismo fenómenosedio

26
entrelos ilustradoscomediógrafosespañoles-

Cruzcomenzósucarreraprofesionalenel teatrocantadocon unazarzuelamitológicade
gustorococó,Quiencomplacea la deidad (1767),pasaronsieteañosantesde volver a escribir
otro poemalírico parael público deMadrid.Entoncessepresentócomo un autorneoclásico
con sunuevorepertorioilustrado -

Una polémicaliteraria

La polémicasurgidaentreel autor españolCruzy el historiadoritaliano Napoli-Signore-
lli sirve paraverque la funcióndel teatroenla sociedadmodernaeraun temade debatede
hombrescultosy conocedoresdel teatrodelosdistintospaíses;con estosepretendíandeter-
minar la funciónprácticade la teoría.Es imposibleestablecercualquiersimilitud con la po-
lérnicaquetuvo quesufrir Goldonipor los ataquesdeGozzienVeneciaen los añossesenta,
peroen el fondo haymuchosaspectosquese parecen.

Porejemplo,enla primeraediciónde la Storia dei teatri (1777)el historiadornapolitanose-
2t

halaba,refiriéndoseal autorespañol,que

Que/lo chamni oorprendenell’odierno Teatro Spagnuuu’lo,oi¿ che i Comnú-i inu’auyhiti de/leantiche
Comínedie,cha non oaprebbara Inohar di ru»ctereognigiorno, rappreoeatanononpem-tantouua’al,-
bozata u,nmnagunede/luz butona Cotntnediaéemzzaaccom-geroene.Le puccñ,leFa ‘o/e Spagnumo/e,che
dt¡nnopar tratnezzidegliAtti dalle lo,-u, Comn,adie,e chbzmaroiSayneíes.du»iagonoeoatta,nen-
te luí vi/a civileci cootuumnicorrentiopagnuuo/4eru»rendonoil tizioe’/ ridicolo dominante.Om u/lian-

d
0 i Poetiapprendeooeroa din-a a upueoti Sainettila propiaforma, non ínt,-odnr,-e/,l,e,-oa poco ti

pocu~ miel
2’=atm-oÚa.t/u»liuítbola bella Commnediadi Menandro e Terenzio,cdi Nloliére. Gol-

doni, e Albergati?

Luegodabauna listade tresdefectosgravesquedetectaenestetipo de obrasy que~m-
pidenquesepuedantransformaren auténticascomedias:1. no sereflejala realidaddela so-
ciedad,ni sepretendeinstruir, 2. no hay unaacciónunitaria, 3. no secentrala historia enun
solo personaje.E inmediatamentepasabaa hablardel principal representantedel género,

29Cruz
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Un grein muumnerodi tuz/i Sainetticotnpootida Don Ramón La Crux <tono vta/e rucevuttucon

<zpp/uztut<), e tez/volta luí loro piacevo/ezezhafezttopzooaree toifrire Co,nmrzedie.6/mavuzquzntio.timmue.
QiucotAtutore ha fe/icemnentecopio/o al vivo il popoltícciodi Lavapiése de las Maravillas, los

Arrieros, ci,,? iaum/attieri,ifuurfuzntiuuocitida>Preoidjgliuíbbrñzch¿co/milgentamneche/hoto-
macouín.zichepiuzcere,echa i/giimdizioéo Nl. de la Bruyére votutí ez/jtítto cocluioa dalbuuu’n Tetí-

tro. Eh ha puur Fluíge/latimeritamnentegliAbatiimpootori/etteratyecivilu i quua/inu’n tízancano
di coarcitarnc//e Cittá grandi /7mnpiegodi Sarventiridico/¿ depuícier¿di opion4di buir¿ cdi com-
mmze/tiníale. 4g/i míatturalmnenteha lo otile tu/ni/e a dimncéoo,ebat/e lo traniazonetooto che vito

1no-
bilita río, man ci,) nongli nocerebbegrao /¿ztto éeníprecheoape,tocou-egliereilgeuzemedi Coníniedia

convenienteal/eotueforze.

En 1786Cruzpublicó sucoleccióndeteatroconel beneplácitodela aristocraciamadrile-
ña; enel prólogo dela obracomentócon detalleel texto del napolitano1

Deopet<’¼delevcatzzenyjuticio quía hagamí,yacajopuubliq,tcnde ni/e <,brao, paoandodeodeluuec¡o al

Eré/tigoqíteofrecíanla Gazetae/dio 7deAbril da coteamio, y .vuít¿feiteu n aloo puicocict-tat,y me-
no, vcntqjioaonoticio,v quta de mi,, obrao Dramóticaococríbeel Doctor Doiz Pedro N¿zpolu-Supzí~-
re/li en otu lic/oria Crítica d~ loo Teatroo.

31
Y luego pasaa atacarlofrontalmenteconesteargumento

Aprzrtándooetezntao “ecco deeottzoevaray prec¿oa ‘irtiud enoit obra eíDoctor S/gnorellipor iqno-
rancia, ootentacióno mnuilíicia, no ej ni debió¡la mnar/a HiotoríA, porqueconotí permnicotienemmzáo
fiterzuzqute toda otí atutorudadlautreada leode Tui/o, Strabóny Qutintiliono.

Siguió corrigiendolos erroresquedetectéen el apartadodel teatroespañolhastallegar
dondeseñalabaqueno eracierto quelos autoresde sainetesintrodujeranen éstosmuchos
personajesparagustara la fantasíadelosespectadores,ni queparaescribirtuvieranquese-

32
guir a los autoresantiguoso modernoslo siguiente -

PeroNapoli-Signorellino volvió a tocarel temahastaalgunosañosdespuéscuando,enel
segundocapítulo,“Commedie:Tramezzi,del TeatroSpagnuolodel secoloVIII”, del último
tomodesunuevaediciónnapolitanalhizo un comentariodistintodel anterior,deformaque
el escritorno reprodujoel mismotextode la ediciónde 1777,algounaversiónmásbreve,con

34
un ejemplointercaladoy unasnotasa pie de página

Ungruía nuimerode taIl sainetti, eforoela unaggior
1~arte<ti comapongomioda Don /?zztnónluz Crut.z,

di cuíi conprivilegio eoc/uoivofídanetiicomnmnediantidiflladrud.Leouapiccolefeíroe éont,,ttate.tpeooo

rueevutteconapplauu<to, eparettoeoi oono la/volta /0//trate gojjkoimnecotaníedieeocemnpietraduizio-
ni del tnedeoimnoLa Cruz. Perneitutrezegílha la otile diazaoéocd tu/ni/e aooaiuícco,noduítoa ritra —

rre, co/tic hafa/to, ilpopolacciodi Lavapieso de las Maravillas, i nízulattieri,ifutrfeznti uu’citi
~ <peco/df i coecbieriuubbriehieéimni/egentamnecheta/vo//tífi riacreeopeoéeí’olíe ototnezeareda

tun bíton teatro.Btu,) vederoanetuneoeínpionc
1oaineteintí/olato la tragediade iManoltílo, itt cutí

intervengonotavernar¿vendiírkievenditoridi ceé/agne,d’erba,frcchímz¿ccc. el’aroe Manoloche
torna Oemizuzceitaictaetnalveo/i/od

0~0ayercotapitutou deu-anniodella otttz comídannancpreoídi~’ di
Ceuta.Ii.-.]
la lar ojavilí rural de//’unJiníuíplebaqíLuí egíLha mootruítodeotrczztz.&qmze’uz oiuOt otra/i ini/lucí

oonootatítíeze-orafm-eqiuentemnemiteg/i Abati chaootentanolettcratttra. Eglí potríz chter tzmzche¡Smi—
taoia per invemitareebenduSporrejhvu’lenutoveco/lípitute; una imí tcitíti ti/ini mmm, /‘ha certuzunenteman—

nuf&ttumta.la e/fir/tofí,uíci di ter/e invenzionitz/legorichechepar lopiíu nomz ‘i /aociuznoconíprendere,

«dii? liunuta/ouz tradurrea/cuncfar<tefranceoi,eptiuticolarin enteñiíPíoli?í-c.. ¿PIe: itt ve<’e di np-
prendereda oi gran macotrolhrte diforunarqhuañricomnpiuutidi giutotuz qruinde.z.za<ti/lid ti/ 1k-ro, eq/í
¿‘ti ranniet-hiuítc,pootein ¿vcore/tidiograziato,edumnezzuítcdi u/tic! Deztneíoet, opranmzu’ínuztoPro—
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ccuste, ladronadal/’Attica, il qmual.etroncava ipiedie la tc,ttez e,’ vmhmzdezntim,zeí/tuzpitezt¿u¡umando
nonoz trovamuanodigiumotez,nittura pcI otto le//o (.)-

(Q Tau co-eJa are Jelteanche am/laprima Storti Tuatnr(m mi tdleraronúpamkntmtnentmJal La CatízJ:l 1777al ¡ 7&5,
t,,mnt,-e¿,por ejtn,oraiti íWaJt-IJ.Dopo It, ‘ala par/enzamg

11hagr/Armo. ka IStmo ¡clAra Sa,npm,y,¡Ja vta¡,,,maato<Y St»at’.

te/liaLl’wtaazaJa’ presMiantiede iManoil e/m’eglialt -amta.Ma pat3 egliJúmt-rttyqem¿e’,) el/e?.a,ml~rptv-a?pa)/$r ch5.
gil ““ti ‘A, el poetillaLa Ctuez?

No Goldoniel únicoquetuvoquelucharparaimponerun modeloteatralen supaís,tam-
bién Cruzseencontróenla mismasituación.

Un repertorio ilustrado

La aportaciónde Cruzal nuevoteatrocantadodemodasenutriódirectamentedeGoldoni.
Desdeel primertítulo queseestrenóel 20 deenerode 1764enla casadel embajadordelasDos
SiciiasenMadrid, conmotivo de la bodadela infantaespañola,MaríaLuisa,con el archidu-
quePedroLeopoldo.ParaestaocasiónCruzadaptó:Loscazadores.En las selvassabeamor tender
sus redes níejor (E-X. 1-2). Es muyprobablequeAruonio Guerreroadaptarala músicaoriginal

32
de Gassmann- La compañíade MaríaHidalgo,establecidaenel Coliseo del Príncipe,seen-
cargódeinterpretarla;enlasrepresentacionesparticiparonTeresadeSegura,RosalíaGuerrero,
MaríaTeresaPalomino,Diego Coronadoy Ambrosio deFuentes.Haciael otoñola compañía
representóla obrapúblicamente, probablementeconun repartomuyparecido”,y al siguien-

28
te año,durantelas temporadasdeveranoe invierno,unavezmásse repuso -

El segundotítulo loofrecióotracompañíadeNicolásdela Calle , durantela nuevatem-
poradalírica de 1765 en el Coliseo de la Cruz: Pescarsin caña ni red es la gala del pescar

40(E-XXX!X) - ManuelFerreirapudoadaptarla músicaoriginal de losprestigiososcomposi-
toresPiccinni y Anfossi parala versiónespañola”.El éxito fueseguroy aúnmayor

4~ueel
anteriorquesehizo a partir del 26 de octubrede 176542,y se repusorepetidasveces - Para
la siguientetemporada,la de 1766, preparóun nuevo estrenopara el 26 de enerocon la

44
compañíade Calleen el Coliseodel Príncipe - Cruz sedecidiópor unaobraque,comolas
otras,llevabacosechandosustancialeséxitosen losescenariosdel continente:Elfilósofo al-
deano(E-XXII) con músicade Galuppi,probablementeadaptadatambiénpor Ferreira.

Perocuandoel autoremprendesucuartotrabajo,-el terceroparala compañíadeCalle- en
1766,decide indicarpor primeray únicavezquela obra: El peregrinoen su patria (E-XXXVII),
hasido originalmente“escritaenitaliano porPolisenoFejejoy acomodadaal españolpor Lan-
sioDianeo”.El ejemploes únicoen la coleccióndelibretos manuscritoso impresosconserva-
dos,puesatestiguala autoríade los dospastoresde la Arcadiaenla creacióny re-creaciónde
unamismaobra.La partituradeTraettadebióadaptarlaFerreira.

El 12 dejunio de 1766seestrenóunanuevazarzuelade Cruz con la compañíade María
Hidalgo, la mismade dosañosantes,ahoraenel Coliseodela Cruz.En estaocasiónla obra
fue: Losportentosasefectosdela Naturaleza§E-XLI) quecontabaconmúsicade GiuseppeScar-
latti, adaptadacomozarzuelapor Esteve - La representacióncorrió a cargode MarianaAl-
cázar,TeresaSegura,CasimiraBlanco, María de Bastos, María de~Guzm~,Ambrosio de
Fuentesy Diego Coronado;la obrase repusoenrepetidasocasiones-

Aunqueel nombrede Estevesólo aparececitado en estapartitura, tambiénpudoen-
cargarsealgunaotra de las adaptacionesantescitadas.Estevees uno de los pocosmúsi-
cosquepudorealizarestetipo dereformasde óperaitalianaa zarzuelaespañolaenla épo-
ca; él, como pocos,sabíaamoldarlosversosen española la músicay, viceversa,la música
a los versos

4t.En lasobrasadaptadas,asícomo enlas originales,haymuchasde lasparti-
culanidaciesy generalidadesdel autor. En unascomo en otras,se preocupade igual ma-
nera de encontraruna síntesisentrela palabray la música;dos buenosejemplos de esta
tendenciason: El tuilar burlado o La madrileña,comoadaptación,y LosjardinerosdeArajííez,
comooriginal.
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FI veranode1767Cruzadaptóun nuevotítuloparala compañíadeHidalgo enelColiseo
49

del Príncipe : Los villanos en la corte (E-XLVIII), con músicadeGiacomoRust-t a la sazónre-
sidenteen Barcelona,peroadaptadapor AntonioGuerrero.EstavezCruz utilizó unaadap-
taciónanónimade la comediade Goldoni, II feudatario, quesehabíaestrenadoen Roma,en
1765,con el título de Sandrinao La contadinain corte. El repartodel estrenoespañoly delas
sucesivasrepresentacionesestuvocompuestopor Maríade Guzmán,Maríade la Chica,Mi-
gueldeAyala, GertrudisCortinas,Teresade Segura,ManuelMartínez,AmbrosiodeFuentes
y CasimiraBlanco.Contéconvariasreposiciones-

Diezañosmástarde,enel veranode 1776,Cruzseleccionéun titulo másdela producción
goldonianaparala escenamadrileña5.La obra,divertidapor excelencia,se tituló: El tambor

nocturno (E-XLV) y contócon músicade Paisiello”. Peroen 1770 el poetadedicóal duquede
Alba, Femandode Silva Alvarez de Toledo,su zarzuelaEn casade nadie, un se nieta nadie o

~24

El biten marido,con músicadeFabiánGarcíaPacheco, queseestrenéen el Coliseo del Prín-
cipe el 28 de septiembrey duró encartelerahastael 7 de octubre.Parala ocasiónCruz hizo

SS
imprimir el texto con unainteresanteobservaciónen la dedicatoria

LactmriooidadygíuotodelPu/micoen tenera la moanoaotooDrainao quiandoocrepm-c’cíítemn¡‘arel en—
tetíderloo le/rezoquía occan/am:, macu’b/4¡a a i/npri/iiur co/a Zarzutelu,-

El teatrolírico imponíala comprensióndel textocantado-en italiano y español-por partedel
público inteligentequeasistíaa la sala.

Porotrapartela prácticadela adaptacióndelos textoscitados,tantoen lo musicalcomo
enlo literario, esmuy parecidaen todoslos casos.BI tándemCruzy Estevepudoelaborarlas
adaptacionescon rapidezy precisión,elementosindispensablesenel teatrocomercial.La se-
lección,quesiempreseha supuestoeradeCruz,podíadeberse,también,a las exigenciasde
losempresarioso del público quenecesitabade títulos decomprobadoéxito paralos entre-
tenimientosde veranoe invierno.

Aunque Cruz aprovechóun númeroexorbitantede obrasextranjerasparacrearsuszar-
zuelas,comediasy sainetes,tambiénescribiótítulosoriginales;enelcasodel génerolíricos fue-
ron onceenel mismoperíodode lasadaptacionesgoldonianos(1764-1776):1. El tutor enamora-
do <1764)conmúsicade Luis Misón; 2. 51 tío y la tía (1767), Antonio Rosales;3. Briseida (1768),
Antonio Rodríguezde Hita; 4. Quien complacea la deidad (1768), Manuel Pía;5. Las segadoras
(1768), Rodríguez de Hita; 6. Las labradoras de Murcia (1769), Rodríguez de Hita; 7.
La mesonerita(1769), AntonioPalomino;8. Loszagalesdel Genil (1769),PabloEsteve;9. En casade
nadieno semetanadieo Elbuenmarido (1770), FabiánGarcíaPacheco;10. Lasfoncarraleras(1772),
VenturaGalván,y 11. El licenciadoFarfufla (1776),Rosales.El conjuntosedistinguepor la varie-
daddeasuntosperolo másdestacadoes el grupodetemaspopulares(delnúmero5 al 11).

Tambiénestánlos otros seistextosextranjerosqueCruz empleócomo zarzuela:1. La fa-
bleauparlant (1769), comediaconmúsicade Anseaumeconmúsicade Grétryt seconvirtió
enCuadro habladoro La esposafiel (1777);2. La schiavariconoscizula, deautoranónimocon mú-
sicade Scolari,enLa esclavareconocida(1769); 3. La conladina bizarra, de autoranónimocon
músicade Piccinní, en Las labradoras astutas(1773)”; 4. L’isola d’amore, tambiénanónima
con músicade Antonio Sacchini,en La isla de amor (1774);5. II maestrodi mnusica,de autor
anónimoconmúsicade AlessandroScarlatti,en El maestrode la niña (1778)y 6. L’isola disa-
bitata, dePietroMetastasioconmúsicade autoranónimo,enLa isla desierta(1781).En estas
listasquedanexcluidoslas tragedias,sainetes,introducciones,loas,fines defiestasy bailes
por no pertenecera estegéneromusical -

Todo estostextosacabanconvirtiéndose,hastacierto punto, en buenosejemplosdel gé-
nero españolde moda.Poresola zarzuelade losañossetentaesla deCruz o desusmode-

59
losestéticos,pueséste

Sumpooaetzralgunaro li/creíreo y /iittét4a/cOptlfloldc lu
7 p¿s~ttre:tu<ím:en quteocha/lumiaemuatídot-oiiíenzeí

a eocri/,ir.
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Y la elaboracióndeestostextosse desarrollaal mismo tiempo,por lo queambosgrupos
convivensin grandescontrastesentresí.

En 1776 Cruz abandonóel mundolírico mayorparadedicarsesólo a la tonadilla,partici-
pandodel períodode madurezy apogeo(1771-1790),con una ingenteproducciónliteraria
queencuentrasusorígenes-comoyasehadicho-enla adaptaciónde obrasdeautoresdel te-
atrofrancéÉ’-

Lo ciertoes queno fuehastadiez añosdespuésqueCruz volvió al génerolírico con dos
ti —

libretos de zarzuelas:El extranjero , con musicade Antonio Ponzo,y ClementinaC,de Luigi
l3occherini;las doszarzuelasfueroncreadasparael recreode la concurrenciade la Arcadia
matritensedela condesa-duquesadeOsuna-Benavente,doñaMaríaJosefaAlfonsa Pimentel,
enel Palaciode la Vega,muycercadeMadrid -

Comose sabeel génerode la tonadilla escénica,o sealos intermediosa la española,fue
muchomássencilloensuconcepciónglobal: argumentos,personajesy músicasestuvosiem-
premáspróximosal gustodel pueblo.Cruzsupoexplotarentoncesestafórmulaquetanbien
le veníaa sumaneraseserFue evidentequela incorporaciónde esteautoral mercadodela

tonadillerasirvió para revitalizare imponerel géneroy a quien tanbien lo cultivabaen los
escenarioscon ayudadelas vocesdeimportantesactricesy cantantesde moda.

Cruz,quesupoplasmarlas costumbresconrápidostrazos,llenosdesutilperoefectivasá-
tira,aprovechóestosmismosatributosen los libretos deGoldoniquecayeronen susmanos,
y los explotéresaltándolosaúnmás.Del autorvenecianoaprendióbien suoficio, y si no lo
aprendió,al menospracticóbien con todo lo quehizo. Sin embargo,el madrileñono se limi-
tó a verteral españollosmásfamososdramasjocososdeGoldoni, sinoqueaportómuchode
sucosechacon el fin deadaptarlas obrasal gustodelos espectadores.Deestaforma creóun
repertoriolírico con laspartiturasde los mejoresmúsicosdela época.Si un génerotanespa-
ñol como la tonadilla debetanto a varios autoresfranceses,no le debemenosa un maestro
dela lírica escénicacomoGoldoní.

Pruebasde metamorfosisteatral

Es importantedestacarque los textosde las zarzuelas,por reglageneral,hacíanmásin-
capiéen las parteshabladasqueenlosnúmeroscantados,porlo quelosresultadossonmuy
distintosa lo quehabitualmentesepiensa.Una rápidacomparaciónentreunapartey la otra
demuestracierto desequilibriointencionadoen favor de los parlamentosquecasihacedos
tercerapartesdel texto. Estacaracterísticaapareceen las obrasoriginalesy enlas adaptacio-

64

nes.Poreso el jesuitaespañolAntonioEximenoexplicabaquelos españoles

7icm:cndainaoiadojttieiopara ¿‘tíber tzeJtíptadotungénerorepitgnezntea la razón,al humenqumotoy e:

le, ,:ututm-alerade loo lemzguezjeon:odermwo.

Y como soluciónestéticatípicamentehispanaproponeel disfrute delas pequeñaspiezas,
queson las tonadillas,y de los dramasconmúsica,o sealaszarzuelas

Enlu,
0 c’íalao ocdeclamanb:é eocenao,y oolamnenteoe con/e: luz par/eqímeestemuto/cuz;cotoCo, lu,,’

pe:oajeoen qutebrilla a/gubiapaéión.De cotemodono ocfaotídk,a loo copec/udoreo tet’ye yen-

tiemidetodo ele:rtífiio..., coincidiendoezoielpítuerdeloído tomí le: im:otm-uuccitlm,delcntemzdiií:icnte,.

Un espectadordela épocadisfrutaba,tantoomás,dela declamacióndelosversos,dichos
con graciay salero,quede los momentoslíricos por excelencia.Estafórmula distributivay
de contrastefuncionabamuy bien en la época.Obrascomo: Los cazadores, En las selvassabe
amor tendersus redes mejor, Elfilósofo aldeano,El peregrinoen supatria, Pescarsin caña ni red es la
gala del pescar,Losportentososefectosde la Naturaleza,El tambornocturnoy Los villanosenla corte,
entreotras,así lo atestiguan.
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Peroen la actualidadun estudiosode la competenciade Dowling, apenashaceunospo-
cos años,seguíasin conocerlasfuentesdemuchasdelas obrasde Cruz.Porejemplo,éstese
equivocaal tomaral pie de la letrael estudiode Cotarelodehacecasiun siglo: el composi-
tor de En la selva saberamor tendersus redesmejor,no esun tal Florian Guzmán-completa-
mentedesconocidoenel mundodela música-,sinoel compositorbohemioFlorenceLeopold

66 6?
Gassmann- Tambiénrepitejuicios de valordel estudiosodecimonónico

Loo poe/naode coto.’primcroo ten/ativoo,por otro pezrta, tuenemzeoce:oovalorlitetarub e,: la opinu4m:
dc Co/ezra/o.

66
Perolo quepareceunamerareparticióndedatosllegaaserun errorcrasoal afirmarque

Enlott euiooentre1765 y 1768, Cruzhacela letra deocho.ztzrzuielt:on:eío, tt,daoconmnuuolea decon:-

pooitoreo i/ez/ianott.

Entrelos queestánmúsicosdela categoríadeFerdinandoBertoni, EaldassareGaluppi,Ni-
ccoló Piccinni y GiuseppeScarlatti.Y a continuaciónmencionala existenciade al menosuna
obraquesepuedeatribuir a Goldoni6t

Loo lo re/lo/cío ita/ianooocmi deoconocídoo,perocono/e:queelpr’emade La contadinajo corte,en
qumeAzoé~ruí.rLos villanos en la corte (1765¼oc derivade uncí comediade Carlo Goídon¿

Otro aspectointeresante,aunquesólo estávinculado con los sainetes,es la observación
queNapoli-Signorellihizo de Cruz; comose sabe,al italiano no le gustabadel estiloliterario

,70
del sainetistay así lo expreso

Eglí ntítíura/mentcA
0 lo otile tanileedimeo.to,etaita lo otrtinra -‘‘Otie t’/lo e/lettttil tit,t¿/¡tttr/t,, t,iti

nongli mzoeerebbegranfattooetnprat-heée:peéoeocegliere¿¿generedi comumediaconvenientee:/le

otueforze.Non olpító míegarecheab/miode.ttrc.zzainfar re/reí/ti, prunc/pe:l/nen/ebatí

El napolitanono reconoceenCruzningúnelementoquele permitarelacionarledeforma
positiva,o de cualquierforma,conGoldoni.La calidaddel resultadoesdistinta.Arcey Me-
regalli coincidenen apreciarciertaconcomitanciaperoal mismo tiempobastantesdiferencias
entreambos.

Iriarte: traductor y autor ilustradísimo

La reputaciónliteraria de Iriarte se fundamentaen unasólida preparaciónquesemani-
fiestaen sustraduccionesde variosgéneros:Descripcióndel imperiode la poesía(1764) deFon-
tenelle,Oraciónsobreel peligro dela lecturade libros obscenos(1764)deParée,Arte poética (1777)
deHoracioy El nuevoRobinson(1789),dela versiónfrancesa,de Campe.Asimismocomo en

71
las sietequehizo de teatroen prosa:El aprensivo(sa.) deMoliére,Mahoma(sa.)deVoltaire
El malgastador(sa.) de Destouches’tEl mal hombre(sa.)de GressetlEl mercaderde Esmirna

76
(sa.)de Chanipfort ,La escocesa(1769)’~y El huérfanode la China (1787)de Voltaire , y dos en
verso: Elfilósofo casadoo El marido avergonzadode serlo (1787)de Destouchesy El lz¡uérfano in-
glés o El ebanistatambiéndeVoltaire”.

Iriarte llegó a escribirhastacuatrotextosoriginalesde distintascaracterísticas:Hacer
78

quehacemos(1770) , un dramaen tresactosyen verso;La pupila juiciosa (1770<,en un ac-
50

to y en prosa;La librería (sa.) , en uno y en prosa;El señoritomimado(1787)01y La señorita
malcriada (1788)~,en tresactosy en verso;Lo quepuedeel don degente(o La habanera)(1790)63
en tresactosy en verso,y Donde menosse piensasalta la liebre (í790)~unazarzuelaen un
actoy en verso.
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Porotra parte,enel prólogo de la edicióndetodasuproducciónliteraria , Colecciónde

teobra en versoy prosa, Iriarte señalaque

Si,-, ceñirtta ‘nuíy rigutrooczmentee: loo origimialeo, eíñadiendot~ qícitandolo qutele píiret-io ct~nvenucn—
te,porquteeíoílo reqíuerluíya luz diferencie:de nuueotraocootuu,nbreo ylengítaje,ye: eljito/o mntrtimmem:to
de no correr n:aximnm:o cxpreoiminqítepiudietieofendernumeo/rade/ice:dcza.

5’

Y ensucuriosoopúsculo,Los literatosen Cuaresmacomenta

A butocarloo aquuivcílemu’eoconpropiedad, ti corregir u, d¿ti,nítlar u, veteolu,,t yerroodelorigine:
1m¿t-

mo, e: li/u ízr la trtídíucción deotíertequeno putede:conocer’c~i lo c,~, yez conne:/uurezli.zar<‘digtímnt’’—
lo t:.tu$} con elatt/occmuyoeticrito /rc:oluída, hehiázdole lutt tdetzo, lu,,t a,lectoo, luzo opiniom:eo,yexpre-

.,uíndolu, todo eno/u-ti íengmuacon iguial couzc¿tión,auzergíayf/uuide.z.

SS
Al final concluyeque

Ev ciertoc/uue tre:díucir cou:m,ocdebe, e,t obruíparc: quui¿n cm: ouí lenqume: nativuzpooetiyei tun eotiloleí—
cil, cíe:ro, correcto yperotícioevo.

Otra obradondeIriartevuelveal temade la traducción,perodedifícil definición,esDon-
de las dan las toman (1778), un diálogo literario de tonojocoserioque le sirvió al autorcomo
mteligentecontestacióna las acusacionesdeJuanJoséLópezde Sedano-

Es unapenaque Goldonino contaracon el españolentresusadaptadoreso traductores
mtelectualesdela categoríadeIriarte ensuépoca,el resultadopodíahabersidoespléndido,
a juzgarpor el trabajorealizadoen sustraducciones:El nial hombreo La pupila juiciosa, o en
obrasoriginales:El señoritomimadode 1787y La señoritamalcriada de 17881

Parducci,por suparte,al referirsea la comediaEl señoritominiadocita el texto del Diario:
“el plan esde Goldoni, el argumentoesde un sayneteEl hijito de Madrid por Cruz.Sin Gol-

91
doniy sin Cruz,dosmil autoreshansacadoal teatrocalaveras -

El textode Cruz:El h~jito devecino,esunasencillahistorietapopularquetienecomomar-
co la ciudadde Madrid - Mientras quela fuentegoldonianano puedeliimitarsea un título,
sinoaunaformade elaborarlos textos,por lo queno resuelvenadacitar títulosde formaais-
lada.

Peroes al final del octavotomode las obrascompletasde Iriarte,dondeaparecela “Res-
puestaa la críticapublicadaenel Diario deMadrid de 11 de octubrede 1788contrael drama

93
intitulado el Señoritomimado” , encontramosla noticia original másampliamentedesarro-
lIadapor el autorEl texto comienzade la siguienteforma94:

Ceírte: gratuuluztt,riaal Sr. PPoobreeldeocutbrumnien/oquceha hechoy be: ro,níunicadoalpuiblecoen
el Diario de /1 de Octttbrede 17&Ñ, de no oeaoriginal la Comedia3e1Señorito Mimado.

Despuésde comentarel temade que los actoresquepuedensalvarun dramamalo o de-
95

cir con bellezaversostorpes,sepasaa otro punto

Hechocoto reotau’ka o/re: diligencia:e:oe.quírarqueluí Co,ncdíszdelSeñoritono e,t oriqimzeil, lo qíue:l
ere: ¡¡cuí de,nootraroólu, conhacerdo,t vcrooodel tcnu’m oiqíuiente:

Quedi?ron eílAuttorpeíoetít intento

Pleínel Goldom:i, y Criuz cl arguunícnto.

P,-obam-tau: evudem:cie:queíunuí obre: etiutí copi%:de: o ¡un ¡t~,d
1, de otra~,, <tutele ‘er eh/tun/o¡,m-oíureo, tute

requtueremu¿tu-he: cita, y untiche: confrontuic¿í¡:da uu/:oo tex/u~,cono/mao. It, mutio breveyhu:cederoc.t It,
qute ¼n.htz practicu:do.El plan <‘1’~, uunuí buiguztelu:) octomnódc Goldoni. Y ¡d~ u~ímuíl (Su’unediade
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coteauítom; porqítecocrihiócaoi veintetouz:oode ellao? Roono ¿o mmzeuzaoterdecirlo.’ quia It’ uiveríjgden.
El argumento ¿‘otra buiguzteluQoc tomul detun Suíyncteintituulado el Hijito de Niadrid. Be:ott::

todo It’ qíte ocafluida co/elpor demnul<t y luz cutentaco clu:ra.

Y al final de estetexto se añade96:

Repi/omio enboruibtiene:o:prooige: Vmn. h~zciendotun: tUi/co y oegíiroo de.teíubri¡nientoo;yizo hezguz
ce:oo de lelo o¿quuwn/eoc/ate:,u/fuepor última reoputeotaa lao de U,,:. le tenúí prce’eni.de:,~uu correo—

ponoalcl SeñorQQ.

Sin Go/don4 y oin Criuz, doo mnilA,utoreo

Huin oací:doal teuz/rocuz/iiverao;
Y tul: hezypartí fuutturoo&tcritoreo
Cu,luíí’eroneode do<t mnil me:narao;
Peroeíque, ole: copiara eotooSeñoreo,
DeeducaciónLío mneixi,naooeverao
Enoeuplein y argiumnen/oha comnpendiado,
¡it al bonito dra¿ni: del¡PIimnado.

Las obrasteatralesde Iriarte obedecena claros interesesdidácticos:educaciónde los jó-
yenes,críticaa las costumbrePerolo másimportanteses quesusescritosteóricosrespaldan
losprincipios estéticosy críticosqueaparecenen susobrasde creación,estableciendounare-
lación coherentey lógica entreambas97.

Peroesensu Diálogo joco-seriosobrela traduccióndel Arte deHoracio dondeIriarte, al mar-
gende la polémicacon LópezdeSedano, expresaenvarios pasajessusideassobrela tra-
ducción,o seala adaptacióno “connaturalización”del texto teatral99.Sin embargo,hay queir
por partes,primerohablade

Qute no oiemprecontienetraducir;ti veccoco precitio explican qíte e,t tun poquui/u’ ,n¿ío quetruuduu-
cuz. Loo textooobocuíco,t,queabundanenaí ArtePoéticade Horacio, Co,Jto att otttto ¿ottipt’owttsfleti

o¿tye:o, uzeccoitanpu~r lo regutlar¿ziulo bien tune: dccli,re:ción quuetina truíduueeton.

Y pocomásadelante,siguiendocon un pormenorizadorepasodelascríticasde sucensor
Lópezde Sedano,seplanteasi

Lizo truuttctrioneoocetvcribenceboodIopdn: loo doctoo,¿o deben<tare-ir cute: tatuchoniel’ puiruz le,o me-
nod ínotntuídoo?

Sepuedeafirmarquela prácticadela traduccióndeIriarte fuesimilara la practicadaporFer-
nándezdeMoratíncuandodesempeñólosmismosmenesteresal adaptarel teatrodeMoliére.

El erudito español,Tomásde Iriarte, argumenta,bajo el anagramade Tirso Ymareta,en
otra de susobras,unacomediatitulada Hacerquehacemos,quesigue,sólohastaciertopunto,

tal
las reglasclásicas,pues

Lejoode ‘arvir ti luí E’cenuíconita Dranza e:jutote:do,por It, uzíeno.’,uy luí.’ rey/itt,y dirigudí’ a te/U-e-

henderron le: decenciuzctíruicterlo/icezde luí Focuiele: delTeatro, tun .iek,deter,ziínt,c?o.

Su fin primordial como ilustradoes lograr imponerun tipo decomediaquesigueloses-
tos

quemasy gustosde los modelosfrancesesdela época

E‘crí1,: ouA ezfcctacíu~neodc lenquuuzJ¿,con tun ant-edou-lares yu-t»at4juuiez:tc,en quíe.~e¡’u>tte y baqe: ,tolnt,ta-
la- tin u-eireícteroeguuudo,oin ¿netolanceoquteloo quebu:.ttenen,nuznufeo/uire/mtomtíenredoyrau-de-/enyquue
eOeWluuyeipremniado,o dcaíndocuio/igiídoe:l peroanaqapriní-u#uíl de efluí, puedeupuizil¿-zotrucir y deleití:,:
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Sencilla,claray con buenritmo teatrales la comediaHacerquehacemos,peroel estilo lite-
rario de Iriarte,cuidadoy correcto,esmáspropio de un texto literario queno teatral,Peroel

104autorsecuidadeseñalarque

El cuím-eicterquteocpretenderidícitlizeir en elHacerque hacemos,e,, tino dc luso muelocu’unutm:c.~ cm:

~ Corte, y de loo quteputedencanoarn:enooa/Auíditu,ri.opor tu ve:redadde cocanubou: queduz ints/u-
vaeígeniode ¿uncí Fachenda(co/noboldicen,) u,uueyuípu:oti de cietivoa atropelluido.
Loo qutecoibocanleí d¿feremicie:queh~

7i en lelo obruio tea/raleo d~ It, repreoentuidou: lo leído,y axeimne-
nuiren conreflexiónco/a Comnedia,tídvertiruin qutepierdetuinto en la unipreoión,qutuinto podrícíge?-
neir en eí Teatro..-

El interésradicapor unaparteenla representaciónde la obra,peroa diferenciade Gol-
doni Iriarte no pretendereconstruirun lenguajehablado,sirio quehacehablara susperso-
najescomo se escribe.Quizáspor estono recurriónuncaa los textosdel italiano comoejer-
cicio literario paratraducir,adaptaro recrearunacomediaal gustodel teatroespañol.Iriar-
te noesbarroconi lírico escribiendo,algopropiodel teatrodel Siglo de Oroespañol,sinodiá-
fanoe impecableentodasy cadaunadesusexpresiones.El resultadoesun texto literarioque
no resultapesado,puesel autorha sabido trabajarcon cuidadolos detallesirónicos delos
personajes;éstos,los personajes,resultanpor lo generalartificiosose ingenuos,propios de
hombresy mujeresdela época,y sabendefinirseconsuspropiaspalabrasy accionesde for-
maequilibrada.Porejemplo,el personajede estaprimeracomediadice

Por neqocitiodíterímio ifle/tt~Ct<O, y devpiertocts,: cl tilbe; unectsnoutnzocu,rmiendtsecl/leoypluizuzo;yute
1—

yo tel rda y te: rde voy u: luí ca/pci; no meoCmi/o,conzodepru¼ci y dcníuíluzqeíne:.

En cambioen El malgastador,comediafrancesaen cincoactosoriginal de Destouches,ver-
tida al españolpor Iriarte,respondepor el temay el tratamientoal teatrofrancésilustradode
la época.Sin embargo,la adaptacióncarecedela agilidady facilidad delenguaquesepodía
apreciarenHacerquehacemos,estedefectoprovienedel original.

En El don degenteapareceunacombinacióncuriosadepersonajes:don Alberto, figurón;
doña Teodora,carácterserioy pacato;Rosalía,carácternoble y afectuosos;don Leandro,ca-
rácternoble y apasionado;don Melchor, carácterjocoserio;doña Elena,carácterfestivo y
pronto;el Barón de Sotobello,caráctercómico; Gutiérrez,caráctercómico,y Pablo, carácter
honradoy sencillo1

Los temassobrela traduccióny la adaptaciónliterariasonvariadose interesantesen Iriar-
te, peroningunonosilevade nuevoa Goldoni.

Otro casoparticular: Comella

Comellahasido consideradoy agrupadosiempreentrelos autoresmás tradicionalesde
suépoca,perocabeaquíobservarunaposturadistintaenel trabajodel estudiosoEbersolet”,
quien señalaentrelas conclusionesde suestudioque

El teatrode ti ercí de (cirIo’ IV creí mí¿ycíctivo, degran vatieduid,preoctupuidust-tsm: loo prtsblernav
ouscialeocontemporuíneoo,etipecialmnenteel muztrimnonio cirregítudus ;stsr loo puidreo [ji Comella,
/,oat1, re da tatí trt,, req’ondfl: a ase deoco,perts til mionís’ /ieniisu oc /,icinteniuí lid al comíceptode qute
el /eu:trtstenía e/tic emo’eñuírdelciteindoy deleituirenoeñandts,uítí,~ u,íue t,’d~, en otto eo,neduuíoquía ‘e—
flejein elcima/mientede luz ¿poca.

Sin embargo,esnecesarioaclararqueComella,siendopartícipedeestatendenciailustra-

daparticipótambiéncontítulos teatralespropiosy conadaptacionesal teatrodele época;en-
tre losúltimosestáel dramajocosodeGoldoni,La fingida enfermaporamor de1797,queseba-
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‘(te
sa en La finta ammalatao Lo spezialecon músicade FrankJosephHaydn - Tambiénestán
Losfalsoshombresde bien, La Nina, El avaro, Losamoresdel condede Gominges,El nzatrimoniose-

ttl
creto ; todosestostextoslos tradujoComelladel italiano al españoly aparecenreseñadosen
el trabajode Ebersole,perosin indicar susrespectivasfuentesliterarias.

Otros dostítulos importantes,estavez deCaterinoMazzoláy Lorenzo Da Ponte,avalan
al españolcomo una figura relevantedesu época,al menoscomoadaptadordel teatroex-
tranjero;éstossonLa escuelade los zelosy La c¡fra; amboscon partiturade Salieri’11.

Pero,aunquecomoseha apuntadoantes,el estudiosono determinael original italiano en
estasadaptaciones,máso menoslibres,de textositalianos,sí seaventuraa comentar,como
anteshiciera Cotareloen 1899 refiriéndosea las adaptacionesde Cruz,queComellalogra
conservanel humor de las obrasitalianas”,algopocojustificablepor suparte.Estafalta de

criterios le lleva a obviar cualquiercomparaciónlícita y a omitir, por ejemplo,queuna co-
media,supuestamenteoriginal,y sin fechade composición,El indolente(1792),esenrealidad
unaadaptaciónbastantelibre de II tutoredeGoldonide 1752ttk

Es importantesaberque“el mediocremelodramáticoFranciscoComella,acérrimoadver-
sariode Moratin”1t3,aportómásde un granode arenaa la reformateatralenMadrid conpar-
te del materialya indicado,sibien sutrabajono sedistinguepor unagrancalidadteatral.Pe-
ro Comellatambiénhizo su aportaciónpersonalcon un nuevo título a la lista de obrasde
Goldoni enespañolcon El indolenteo El poltrón (E-LXVIII).

Tambiénescuriosoobservarqueel único ejemplarde unacomediade Goldoni enespa-
ñol quehacereferenciaa suprimerestrenoseaprecisamentela obraqueinauguróel período
francésdel autor,L’amore paternoo sia La servariconosciutade 1763.La versiónespañolade au-
tor anónimo,El amor paternoo La criada reconocida(sa.)no tiene fechaalguna,perosepuede
suponerqueel ejemplaresposteriora 1790.Desdeentoncesel teatrodeGoldoni significa un
auténticotrabajode estilo y de críticateatralqueseplasmaen muchoscasostal cualestáen
el original, esel casode El amorpaterno,El indolenteo La madrastra.

Entrebambalinas

Entreel teatrodeclamadoy el cantadoquedanalgunostemasqueaquí se recogena ma-
nerade comentariossobrecosasde la escena,deideasentrebambalinas.

Las artesplásticasen generalsemanifestaronde formamásprogresistaen los múltiples
ejemplosquesurgieronenla arquitecturay la esculturaal serviciode la nuevamonarquíay
la pintura,bastanteacadémica,evolucionóbuscandonuevasexpresiones.Desarrolladaslas
artesen general:pintura,arquitectura,etc. se asistea unaperíodobeneficiosoparael espec-
táculocortesanoprimeroy luegoparalasnuevasdiversionesburguesasdel país.

El Madrid del siglo dieciochovivió deforma tal la expresiónartísticaquefue unaespecie
de escenarioparalostipos popularescaracterísticosdelaépoca:petimetresy majos.Estosin-
dividuosaparecenunay otra vezenlossainetesdeCruz,enloscartonesdeGoya,enlospas-
telesde Tiepoloo en lastonadillasde Esteve.

El teatroenMadrid, entrebarrocoy neoclásico,a lo largo de todoel siglo manifiestacon-
tinuamenteun intentode renovaciónescénicaqueseplasmaen las refundicionesdel teatro
del Siglo de Oro español;en las traduccionesy representacionesde tragediasy comedias
francesase italianas;en la proliferaciónde lo popular(o populista)enlos sainetesy tonadi-
llas; enla espectacularidadde los montajesescénicosde las comediasde magia,de santos,
históricas,de ligurón; en el augeextraordinariodel teatromusicalde tradición italiana;en la
aceptaciónpaulatinadel teatroburguésy enlas continuaspolémicaslatentesdurantetodoel
siglo, sobretodoenla segundamitad del mismo.

Un temaimportantereferenteal público de la épocaesdel de lospartidosquesurgieron
y vivieron enlos coliseosdeMadrid: “chorizos,polacos’ty ~~panduros”.La denominaciónde
“chorizo” sedio haciael año1742 a los individuos dela compañíadeManuelPalominoy a
supartidodefanáticosque,conmotivo deciertaanécdotaocurridadurantela representación
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de un entremésenel Teatrodel Prínciperelacionadacon dichoembutido, la adoptarongus-
tosamente;enlos mismosaños,casicomocontrapartidadel primero, secreóel partidode los
“polacos” quemotivadapor el apododeun personajereligioso derelevanteimportanciaen
el Coliseo de la Cruz,el PadrePolaco,adoptóel singularnombre.La terceradenominación
en discordiafuela delos “panduros”queseempleóalgúntiempodespuésparalosfanáticos
de la óperaitalianaen el Coliseo delos Cañosdel Peral.

Perola vida teatralespañolano esexclusivamentemadrileña;tambiénhayotrasciudades
con unaactividadimportante.Porejemplo,enSevilla, Cádizo Zaragozase ven las nuevas
obrasdel repertoriorománticoespañol,junto a algunostítulosgoldonianos.Así tenemosel
estrenode Don e4lvaroo La fuerzadel sino,obraquemarcael triunfo definitivo de la nuevaes-
cuelatt4y las reposicionesdeCaprichosdeamory celos,El criado dedosamosy El embiustaro, am-
basen 1830y 1831,o de El quesode Casilda,en 1832,y La de las cítatro nacioneso Viudasutil, en
1833.Todavíaen 1835 se conoceunanuevareposicióndela famosacomediaEl criado de dos
amos.El teatrogoldonianoya decaíaanteel empujedel movimientorománticoenEspaña.

La afición pública al teatroen las capitalesde provinciafue en aumentoduranteestepe-
riodo; por ejemploenSevillael teatrolírico contabacon treintay nuevemúsicosy ochentay
nueveactoresen1813,y trescoliseosparadistintostipos deespectáculos:El Principal,deMi-
sericordiay el dela calleSanMartín.

SegúnAguilar Piñal las dosprincipales tendenciasen el teatrode la época:la modernización
de los antiguascomediasdel teatronacionaly el inevitable influjo de la preponderanciade
Francia,enobraslargas,breves,cony sinmúsica,etc. La palmase la lleva las comediaslasti-
meraso lagrimosas:La huérfanade Bruselas,Lafilantropía, El negrosensible,Los niñosexpósitos,El
hitérfanoinglés,etc.,junto a las comediasburlescaso demagia,los melodramasy los sainetes.

Todoello resultademasiadorelevanteenun teatroclaramenteconcebidoparael consumo
inmediatopor partedeun públicoheterogéneo.Laszarzuelasconmúsicay lascomediasexi-
gíande los autoresecharmanodelos temasmásvariadosy divertidos:sencillashistoriasy
bellasmúsicasentreteníana todospor igual y era la mejor fórmulaparasacarbeneficioscon
estoséxitos,algunosefírnerosotros constantes,enla época.

La investigaciónademásdeemplearlostextosmanuscritosy los impresosconservadosen
los fondosdeteatroantiguodelasbibliotecasde Barcelona,Madrid,Sevilla,Santander,Ovie-
do, Valencia,etc. incorporalosdatosde las publicacionesperiódicasdel siglo XVIII: diarios
y revistas.

Desde1750-1751, cuandoel comediógrafoconocióel éxito nacionale internacionalconlas
dieciséiscomediasescritaspara Meyerbach,su figura empezóa ser cadavezmás popular
graciasa la difusión editorial y teatral.Estadifusión permitió unaamplia actividad crítica
contemporáneaa la creacióndepublicacionesperiódicasencasi todoslos países.La cultura
queseempiezaa divulgara travésdeestasrevistas,enparticularlas decorteilustrado,coin-
cide con el períodode reformadel teatroitaliano por partedel venecianoy con el conoci-
mientode suteatroen las distintasnacionescultas.En generalse conocieronlasdosetapas
de la vida artísticadel autor: períodoveneciano(1750-1762)y períodofrancés(1762-1789)
(sonmásamplioslos períodosde creacióno vida, peropor unaconvenciónsehan limitado
a estasfechas).En el casodeEspaña,Goldonino gozó deesamismaaceptacióngeneralen
los teatrosde la Cortehastaquese trasladóa París,o seaapartir de 1762.

La prensaespañolada los mismosescasosdatosbiográficosquelos impresosde susco-
mediaso desustraducciones.Se tratapuesdeun “CélebreAbogadoVeneciano”.Y la crítica
desconoceo no recurre,ni siquieraparafomentarunamitografíapositiva o negativaentor-
no a la figura del autor,a los prólogos biográficosde los diecisietetomosde la ediciónPas-
quali (Venecia:1761-1768).

Lostextosde lascomediasy losdramasjocososfueronsometidosunay otra veza losgus-
tos del público. La prácticateatralconfirma lo quela crítica italiana o alemanaenuncióen la
épocaquelas obrasgoldonianasdebíanserconsideradascomo textosparaserreelaborados,
segúnlos usosy costumbresde los distintos teatroseuropeos.Esta tendenciaa ambientar,
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aproximar,recrearo cambiarlas comediasextrajerascon arregloal gustoimperantede loste-
atrosburguesesy de losdistintospúblicosquelos llenabansecorrespondeconunaexigencias
muy difundida entoncesen todaslas naciones:eranecesariala comprensióny verosimilitud
de todo aquelloquellegabaa los escenarios’tPoresto debetenersepresenteque cadaobra
traducidaal francés,al alemán,al ingléso al españolenel siglodieciochosepodíaconsiderar
comouna“obra abierta”queiba aserligeramenteretocadao modificadacompletamente.

Anteriormenteseha habladode quese estudianlos autoresespañolesdela época,pues
el trabajo tambiénaportaalgunasnoticias relevantessobreCruz, Comella,Iriarte o Fernán-
dez deMoratin, o sobreMarujánCerróny ZaragozaGodínez.

El teatrode Goldoni desempeñaun papelfundamentalen el desarrollodel teatroilustra-
do en España.Las muchasobrasque severtieron al español,unassesentay ocho, (corres-
pondea cincuentay nuevetítulos originales)entrela segundamitad del siglo dieciochoy el
primer tercio del diecinueve,influyeron en distintamedidaen los artistasdel teatro,intro-
duciendocambios,incluso alterandola concepcióngeneraldela organizaciónteatralmadri-
leña,y dandonuevasdirectricesenla programación,el estudioy la representacióndel teatro.

En estetipo de trabajoseacostumbraa enmarcaral autorensumediosocialy artístico,en
estecasolos teatrosburguesesdeVeneciao Parísy el teatrodecortedeVersalles,aunqueel
venecianofueunadeesasfigurar quepodríamosdenominareuropeas,por lo quedeberíaes-
tudiarsedesdeunavisiónmásamplia.En el granescenarioeuropeoGoldoni sepresentaco-
mo unodelos primerosautoresde teatroen obtenermásy másprolongadoséxitosenlos te-
atrosde prosa,versoy cantodetodoel continente.

El teatrocantadoen España

Durantela primeramitaddel siglo dieciochola óperaitaliana serepresentabasiempreen
versiónoriginal.En elpalaciodeEl BuenRetiro,bajo el reinadodeFemandoVI, secantaron
lasmásfamosasobraslíricas y serenatasde Metastasioconla direccióndel “cigno napoleta-
no”, Carlo Broschi,mejorconocidocomo Farinelli, y las vocesdelos másdestacadosvirtuo-
sosde la escuelanapolitana.

En losRealesSitios: Aranjuez, El Escorial,SanIldefonso deLa Granjay el Pardosemon-
tabanóperasparael disfrutedela cortequeacudíaa cadauno deestospalaciosen distintas
fechasdel año.La costumbreempezóen 1767conóperascómicasitalianasy bailesqueseal-
ternabanconobrasdeclamadasfrancesas.En lasnuevetemporadasquesemantuvoestabo-
nanzaseprefirieronsiempreóperascómicasde carácterligero y evasivo,todasde composi-
toresy libretistasde moda,queresultabanadecuadasa la épocade primavera(Aranjuez)y
verano(La Granja);en esosañoslos textosse traducíanal españolparael disfrutepleno del
público.Duranteesetiempoimportantesactores(ocantantes)extranjerosinterpretaronobras
italianasenespañolconmúsicadecompositoresitalianos,arregladasparala ocasiónporma-
estrosespañoles,o tambiéncon músicade compositoresespañolesqueseguíanla modaita-
liana; lastemporadasseextendíanhastal776~”.

En el teatrolírico de cortecomercialenMadrid,representadopor el Coliseode losCaños
del Peral,se representóel repertorioitaliano desde1730con compañíascompletasquevení-
an deItalia, luego fueronapareciendootrasespañolashasta1777,quecesótodaactividadde
estetipo. Hasta1787no se restablecióla óperaenMadrid. Otrasciudadesconactividadope-
rísticafueron Cádiz,Barcelona,Sevilla, Valencia,Zaragoza,Cartagena,Ferroly Bilbao.

Peroahorainteresasabercómose veíao definíael teatrocantado,o seazarzuelasy saine-
les,enEspañaen la segundapartedel mismo siglo.Lasaportacionesdevariosautores,extran-
jeroso españoles,permiteabordaresteasuntocontrastandosusdistintospuntosdevista.

Primeroaparecieronloscuatrotomosdel viaje del literato italiano afincadoen Londres,
GiuseppeBaretti, quien visitó el país en 1760:A journeyfroni London lo Genoa, throiught En-
gland, Portugal, Spainand France (1770)5.En un momentode la estanciadel escritoren Ma-
drid hizo algunoscomentariossobreel teatro,enparticularsobrelos autossacramentales,co-
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mediasy tragicomedias,asícomo del génerolírico español;enrelacióncon esteúltimopun-
tttto señalabaque

Tija S,oaniardoicíve oevartílotier druí,natuácotnpooitiono, be,tide,ttíair Autos, Loas, Trage-

¿las, Comedies,and Tragicomdies.Tiey u
6u: va tic Sainete,tv/mciu> el kind ofjhrce un one

Act, or Jornada,a ¿ay.Itadmnitoofn:tuoick, andkof/en ouumíg /irou,qiusuuttio valle:, tic Zar-
zuda, í’iiei lo a Lndof petitpiece la two actsor two days.

Sin embargo,es en el apéndicede suobradondeel curiosoviajero seexpresaa susanchas
hablandodel génerolírico españolpor excelencia,la zarzuela12:

TíaSpaniardobaveu: biadofniutoice:!dreímm:a,t, viicí (hayu~till Zarzuelasburlescas.IV=í/ieoe
dre:une:o¡ tao no/ onlypleeíoeli, /muutt/mouug/m/t/mcm ,m:uueibe/terenter/eíinmnent,ttieím: ocur ¡talan co-
,nie opere?.t.Tía ,nnoicofan OperaHuifa lo per/mapo¿norelearned<‘cío Fremw/mmne,:termnit) 1/muía

tieí/ oftu Zarzuelaburlesca;eíndoofar tía advanteigemnaybe om: o¿tr ,uidejusruiutgit 1 /znes¡v. buut
on tic otier buzadtsuur dramacio of t/muít kindtire ,tuuc/mdetcote:lmlerieíp.todieoíd uun/netining,:om:oenoe

tmd beattly vnlgtíriiy, (bat no axeellencaof ,nttoiccan¿vercompan<tt:tetic groooneooof tía co’npts-
tu/tela: v/mereaoin tic Zarzuelasof//meSpe:niu:rdo, tía cus,n,esooerlo ntstuit tic ti oleexpenceof tía
cícudiencet pleuíouure,tic att//morendeaoouur,tto oíare 1/me honoceref/bepemy’esrínulacc.Tí¿t tít lCtíe~t ¡‘cío

tic ceíoein one, intuiled Las Segadoras(tía Corm:-reapar<) cxiilsuted tít ¡liadrl) in 1768, by Don
Ramónde la Cruz,u:ndoc//o ¿nutoicíby Don Antonio Rodríguezde Hita. Somneoocc’aco of

t/muitpiccei~íd tíairfuelíproportion ofinoiptdiíy cío ¡ tiouugbt: bu¿t tic rut.’tuei/yof tía Spanioi pecí-

oant.t ,‘eí,t natuuruillypuzinícdt/mrouug/mouu/;and only tía CavoAlero de Madrid viti bu> affccted
Criado oeen:ed tus daptírtfroín tau/A;nor dl) tic cíctoro tíink usa/tuoftíair ,vie:kcoezndetídanceo,ei,~

logcneruílly tic ce:oe ¡‘uY/m oturo; tuttexpreooedtic ut’ordo uíccoru?lngtus t,&eir /neuim:tng,uínd viti e: pro-

priety uunk-no¡yntus tic greezteotpeírt of oturo, tv/mus¡‘oc, usjtea maioíuzkcgrimaciceor axpm-cooion,butffoo-

neryjor live/ineod,ciadduswnriqit,neretricioutoimnpuudencefesrgruice¡tulneo,te:ndt:aimnu:[ion.

SonnumerososlosaspectosquecomentaBaretti conlujo de detalle;apartedequesede-
ja llevar por sushabitualesprejuicioshacialos modelosteatralesitalianos, reconoceciertos
valoresauténticosy modernosenlaszarzuelas:primero,consideraqueexisteun mejorequi-
librio entreel trabajodel libretista y el del compositor,y, segundo,queestegénerologra cre-
arretratosmásnaturalesdelospersonajespopulares.Aunqueenlas actuacionesdelosacto-
resadviertebastantesmuestrasde ciertomal gusto.

Es muy significativo, y al mismo tiempoconfuso,queBaretti recurraa la representación
de Las segadorasde Vallecas,segundaobrade la famosatrilogía deCruz y Rodríguezde Hita,
paraexplicarel géneroen sulibro dememorias.Con estasobraslograron,Cruzy Rodríguez
de Hita, consolidarun génerodefinitivamenteespañol,aúnenaquellosmismos añossenu-
tría de importantesobrasextranjeras,en especialde las goldonianas(cantadasy declama-
das)”’ - Sin quererrestarvalora estaseleccióncabecomentarqueelestrenode la zarzuelatu-
yo lugar ocho añosdespuésdel viaje de Baretti a España.Al respectoexistendoshipótesis;
una,queel escritorrealizóotro viajeel mismo añodel estrenode la obra,o seaen 1768,e in-
corporóel datoa las notasdesuprimera travesíay, otra, quealgún amigo le envió la infor-
maciónqueluego plasmóen sutexto quenopublicó hasta1770.

Otradescripciónimportantecontenidaen el libro es la de un baile dentrodel granColi-
seode losCañosdel Peral.Partedel relatorefleja la inmensasorpresapersonalquesintió el
viajero, tanacostumbradoa la vidainglesa,anteel espectáculodel carnavalenMadrid. En la
épocaestetipo defiestasdurabandesdelasnuevedela nochehastalas seisdela mañanasi-
guiente.Barettidescribeel hechoenunadesuscartas(3.X.l76O)~:

Tic King iuí,~ lnuilt tíe’re e: e-cuyqe-andie:ll, calledel Ampltitheatro.vieretíotuouind,treoort /ívt-

ce ci ¡¡‘ccl- dtuu-ing tic caraiyeíl-Él,nc.Any /mody unciol-ede,’ e:dmntttedticre tsr oabj t¡¡’enty recílo (not
quite ñve shill ings) u:ndpu:ooeotiera tic ¡viole nu~it it-it6 cío ‘mítucí/sleau¿reuit .‘utt-í a /slaeeeuíuí
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tijford. Tiara tija dancing-olc,celo opeicionoan¡sngiíor Un-ea lnmdrud¡-¡supico u, dtmnca tít ti tetíje,

uínd tícra círeoea/orotuadit, uímapiiteeítrirezllydiopusoad,¡viti tiree leurgcgtzlle,-ieo¡s¡’en ¡¡‘bici t,dnuit

fice or otx tiojuocíadpeopleunora. Tic iaíí baofocur ope:ciouuooteiir-cez,tcoat tic jhuur ¡-¡‘raer,’, tbat

lecídnp tus tía gallerico, ciad to oeveralleírip roo/no.

Aunquela descripcióndel recintoeraamplia,anuestroviajerole interesómuchomásco-
mentarel aspectode la saladel coliseoen el momentoquetodoslo concurrentesbailabanel
fandango

fhave e~ean tubusveoir buunddrcdpeespledametít oncetic Fu:mídango 1’: tiat ¿:nqsiiticalre, and it it

aotpoooiile logivea” u»cci ofotucíci rapturesutodi¡’aroion. Tic enthut,tuA,nti¡zt oct=e’ tic Span¿írdo

tic níesmnemzttiat tic FeunduingoLi tocuciad, i~ a tungnot tus beconceited,1oe:tv itund,-e¿.’of ¡‘he,n
uit ouuppen quuit laÑan//y tic tezbko, ¡‘tuní/mie precipitouuoly d¡s¡¡’n tía ,vtair-ct:.’eo, tímusnel presmne-

ot.uuotuolylato tic deíncingplace,fice abtnutfusra par/ner tiuít ¡¡‘cío />uumíd la cía inoíant, tíuíd 1h11 ti

dtíncing idi ‘flan and ¡¡¡sine» ¡¡‘iii ~‘¡ícAti ¡¿gotír tío lo bagg¡ir ah deocs-ipti¡sn.~fl,. tía pl~,ce atíl—

pie enocugí, tiara it aot oneof ticumí tiuzt ¡t’ouutd ramneil,: a olmnpleopecteztesnuro n¡emnycure ¡tsrcedtus

be- Tíoo~ ¡vio areforcedtus It, otandgaziag¡-vms:. tic Oeatctbelotí’ or tía galle/-cc-oabtst’a, ~‘¡ti ‘ptir-
.{-liaq ¿ye.’and li,nl’o tren:bll.ng,ciad encoturcígatic deincero ~1¡’6clanzoturciad clu¡pptiag e,! íeznd,t.

La fuerzacolectivadel arrebatohispanoanteel apasionadofandangodejaa Baretti poco
menosqueestupefacto.Unaideavisualde lo quefueron estasveladasmundanasenel coli-
seomadrileñose reflejaenunapequeñapintura de Paret,Baile en máscara (h. 1767)’>. Según
el grabadoquese conocede estaobra,el teatroqueseve es el Príncipe,peroexistela posibi-
lidad dequese tratemásbiendelosCañospor las dimensiones,además,el aspectodelas sa-
las seríael mismo en tan señaladasfechas:la multitud disfrazadasearremolinaen el patio,
escalerasy palcos,mientrasunaorquestacon instrumentosdecuerday viento, segúnEaret-
ti deveintemúsicos,interpretadesdeunatarimaunapiezadanzable,quizás,;un fandango!,
paradeleitedel público asistente.

Baretti tambiénindicaqueparaestasocasionessepublicabaun opúsculotitulado Baylede
máscaras(Madrid, 1763) conlasnormasquesedebíanobservarenlas fiestas, y con la indica-
ción de queestasdiversionespúblicasservíanal gobiernodel condede Arandapara sacar
buenosbeneficiosquese invertianen las obraspúblicasdela ciudad’’.

Una visión distinta,al parecermáscrítica,fue la de la segundaobraqueapareciópor es-
tos añosy quetocabael temadel teatrocantadodel país;fueel libro deljesuita,AntonioLxi-
meno,Dell’origine e delleregoledella musica (1774)y quesevertió al españolen 1796.En la par-
te dedicadaal teatrocantadoespañolse intentaexplicarparaempezarporqueno existe un
génerocomoel melodramaitaliano enespañol:el sentidocomún y el “buengusto” lo impi-
den,y esoquea losespañolesles gustabala músicat3:

Guto/cunoíy conpezoión,de luz zWu¡oicaeaci Teatro,perono ouucm-ifi.cancljuicis a co/tupezoiomz;tic,ícn
pucruzopequteñezoen ,Jft¿oica,quteoírvandeintern:cdioo;yfiuottín:cntepreocnttimidm-alacio ca

qutell¿:n:an Zarzuelas.

Sin embargo,enel apartadodel gustode la naciónitaliana observalo quedecíantodoslos
07

historiadoresdel teatrode la época,que

Elgeniuscunlicroaldc ía naciónAcícequceelpueabloo/en/aelgucotesde tumící ~Wu~’ñ-~~b¡ueaa y biencxc-

tvtteide:;peropor ujítimnole otucedelo maitajus quteca leí comacdii; ¡sye con qet~’tus te/leí bat/la,y deo/’uu¿’

cípicutudeloo ardideo dclDiablo y lizo net-eduíde,tdePuulcbinclla.

Y por fin acabadandoalgunasnoticiasdel gustomusical en la Españade suepoca

En le: torceyen luto provine/tío ,u:eridiusauzleoíay muleto pu:> Yay níutt du>ccrm:imnuemít¡spezre: la ,lIuu.tl—

cuí; y la óperei ltuzliez,:ui e,, muutybici: red/mude:ci: zlIe:dred en Ceidieven 13<~ r¡elom:eí.
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Esteúltimo aspectopareceno coincidir conlas primeraspalabrasdel autorsobreel gusto
españoly el italiano.Dichode otraforma,despuésdehacerunadeclaracióndeprincipiospor
el buenraciocinioespañolal preferirel génerodelas zarzuelas,tienequeaceptarque-como
el espectadoritaliano- al españolla óperatambiéngusta.

Casi a finales de la mismadécadaaparecióla primeraedicióndel estudiode PietroNa-
poli-Signorelli,Storia del teatri (1777), quien demostróconocerde primeramanola situación

129
del teatrodeclamadoenel paíscuandoafirmabaque

la lopagací ~‘eg,uqonouconpiezcerele role CusmnmnadiedelSacolo,escíooeítts,e queel/cídi cuureíttere¡‘1 ¿
,tcoaooceuuta.Della pociletoimneTruugedlcdi Aeutorimntsdernits vlven¡’i cíe han ccru¡íto di o’,terveura

La rag¡5
1C, non QL ,6o Qedatusrappreoantareja non ¿‘Ormesindae /‘Sanciopro.’crittepar oculipre

dopo la pr/muía ruuppreocateiz/one.AlceuneTraduuzloai...maoouulmncde,tímm:oTecutrobao,,t,ztemao/ce;-

giate d~uoo/lti picciíl comapusoituseldi Saynetes,ereiceveuteconfrcddezruídc: e:lcuunipuse61,cíeimí-

¡‘ccci¡títi la tun carto br oit/cuna di Lettcreítuura,odegmianodi cípprovardo
1sts il ~suspolusulu~ cíe br

guite/ncautovo,

11e/qeula nll rectutnl, m:tci qucodpluzcttltoi/m¿ dttcnat,

VaL quia ¡‘arpe putaatparare unlnoriiu,t, etc. gane

Imníerbeodídicere,ocacoperdendafezten

¡¡‘bu ciA, e: dina engeneteimnente,¿ ¿umicí opeziedi treidienantes/u:t/ts el/LeíNazuomie, 1/u/uñí/epucorusd
1 Co—

ouu niteirda l’civeinzeíunento¿leí/eArti.

Otro temaquecomentaes la comediasentimentalqueNapoli-Signorelli definíaen estos
no

térrumos

Quuuevtc: uultlmu:uu~‘pcckdi coununeduieíprecen/tí[tu/ti 1 vuuntcuqidella ocno/í/litu’u pootuu la tutaitulto adíe

Lagri’naati, una nc ofuggegil ecee,’,’i híguini, t’eopreooionida custurno, it tao,,,, di diq’erazuouíe.

gruía per/coIl fi Leu comnmncdl¿utenere: oc contenta de/le: oolmruh pt
2ucevolezzuucia rt>ueltuí dalle:

p/ttuuruu counictude’cootuumn¿rige/tezadoleí ¡‘intuí roca//te,dal lst,fjonee’cts;cduuuuíuuíettale/eíqriunedc-

liccíte, guteurdandusoldezíterrore a deille, oeul,llmnite’z truigice:. Tuutto ci? dimutusotrezcon/Paldelle ¡tpeeu>

drczunmneíticie,cf: vaderacíe tu cusununedialeigrimneunte¿ l’abuu,to e leí cesrruuzionede/leí no/mlle eqemí-

ti/a coenunedealanera. Gteale:l pedantejSlliculeirio intento e: ,‘ciiccbare:m deplorezilílco4sid’usecíle,.

Co/tu í’edtute: coete: d’tuneí opanna11 qutezíaaoci oelpe~t.’edittlnguuere ilpemíel/esde/l’uuuutt,r di Pamelao

di Naninadc: queetiodi Sadainao di »‘fercieui

Perolo queresultamásinteresanteesqueel autorcompletasudescripciónincluyendotam-
bién el estadodel teatrocantadoen esosmismosañosen elpaís

3’

Nel Tecitro d~ los Cañosdel Peral & uno/tiannerusno, oc reupprc~tantu3lOpere:Buuffu Zteil/eínuí;uncí

usgqi (1776) ¿ chituoo, n¿ rerve ~ altrts cíe a quucilche Coticerto, e:! OperapuiOoeguerelcíe rí
rtippraoentiin ezíctuneocre. Nal Teatro delRicino,etc1qeulol dci alausunedi Coliseo,ro/tes Fendimícimí-

do I’Yo/ ruíppre~’eatóleí nusotra OperaEroicacon IntermezziHuffi con ousnpmcadcatcmne:gaufl-

cenza.Sino a u;í¡a<tt’anno 1776 ¡‘OperaItalianarl? cantata na’ Sitj Rení,cd ha altennatocon

tune: ~omnpagnthcomniccíAnda/turre:cherl valedel TeatrtsFnam:ceoetru:dottu’ la Cuu.’tlgl/uu/uo;e/leí

tun oovraaodivietooggi nc ronuso/cite ooope.’a le ruípprc<’entezzioní In Alcídridooq/lanusauiatuur.tu
nel/’eotuuteuzíctuneausotra OpereHuife truido/ta, camilo le, BuonaFigliunla. II Filosofo di Carn-
pagna, /1 Taruburro notturno, ccc.e cí/cueneorlgineili dipu:res/cedíunuuoie-uumícízioncíle,cileumhzerte

Zarzuelas,cusuneLas Segadorasde Vallecas,Las Foncarrateras,ccc-.. e nell’utne e aall’tíltra

1 .f?ec/teítiviutipe:rleíno.colcuínteín¡síe orle Aree FInculí

1,: Cnd¡~-c e trove, oc/ge Luí ConímnadiaFnancc.’ae ¡‘Opere: lte:/ianeí. luí Beírccllusmucí,iuu Cuirtaqemucí,

mielFerrol rl neíppreocatuím:uscínconl’Opana Ztuílue:ací;e le: Bilitie, ru/es/ecincheteul¡’oltuu cuíate:rol qeucul—

cíeaootnuu Operatradotte: la Cuu.’tlgLleínus.
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Otra aportaciónimportantedeNapoli-Signorellien el casode las obraslíricas españolas
es estalista dezarzuelasmodernastl

Jo bus vcduutere»eterolqeuciolrcunprele mnade,,iencocínoteelecuseaportepor lo pePed~l le~d~
7t0Leí Cruz,

atoe LasSegadorasde Vallecas,Las Foncarraleras,La Magestaden la Aldea,el Puer-
tu de Flandes,e qumalcie Folía. O//ro a quceotereoono treido/te uut-e-ouuiodateeu¡’qg/eí di ou:mvtua/e

culautulaoperebutffr i/al/e:eíc,civ ¿ reíppneoantuíadoriocnreuce:ato /1 rcci/eítu¡’oeceínteímídcs.tila role cimie,

iduuett¿ icor
1, iflacilí Teilirono leí HuonaFigliuola. le Pescatricí,//Filosofodi carupagna,

/1 Taruburo notturno.

En el terrenode la óperacómicael autorvenecianorealizósusprimerosavancescon el
nuevolenguajedel teatrolírico y aunquesuaportaciónno fue genial,sí resultódeterminan-
te parael desarrollodel género.EstediscursosecorrespondeconlaspalabrasdeljesuitaJuan
de Andrésalgunosañosdespués:la labor de Goldonienel nuevodramalírico.

PorsuparteTomásde Iriarte,que tambiénabordael tema dela zarzuela,lo introduceen
el decimosegundopuntodel cuartocantode supoemaLa Música (1779), al final de la argu-
mentaciónsobreel artelírico, sedirige a su interlocutorNiccolóJomelli,paradescribirel gé-
nero y para explicarquetambiénEspañahahechosuaportaciónal mundode la músicade
la segundamitaddel siglot1

Atí ‘-usmuzoea1/cuí/ti baoflusrealdo,

acuerdoCemírusní»,¡ktíeotro cocleirecle)es,

¿Ob,<‘len Etpuíñeíflorcaudohtt/muiereío!

Dtqaeí unenaijapuud/creío
icí/merbac-bus teíuabie’nde auucettnodreimne:,

quía Zíurzuueleíre lleimula,

en quce el dletatmrro buíibidus

yeí comífneqaeatc<ttun/tíooc interpole:,

o ya con dujo, coro y recitado;

cuíye: unezcící,<ti cuccírísre ausadancí,

de>cuulpeí de/mcballcír cuí le
1 .trpeíeloleí

ezeuñurcí1prontituid, cícusrtutuui/mrciduu

ti ¡uncí rápida ¡¡cc/Sn, de lanceo LLena,

cuí q¡ue leí reciteude:acíatilencí

a’ meumioncí,¡‘cuí ser, quía no le eígradcí -

Tímnpocoatico/reí cílegre tonad//tu

b tu/miertíetusívudeido,qeta tun/a.’ era

ce:n.zonetuuveu/guur~ brevey rencille:,

y iusi a veccoIt Cící eraenaen/era,

ci Qeiseo todo tun acto,
teguin rut diurcícióny rut ant/fieles.

II/cío puue~ttoqute,conjutiio

tan imuiptíncleulycxc:cto,
naco,ioc/endu,cí/mutror

coe,¡ttnuuíemiteen lelo Óperui~’ La/rufo 00,

unqcautrsrluso dcaleue-u:r,

o/a d¡tdeí cíes caltírar

unutaborquteen leur tontidezooc iatroduet-cei,

y rut ccl rda/enneictontildeoltucen;

/5cucO, ano e’lCQeu te,mito

elco//lo ca uu.t¡untus.¡fuumíiI/ti reo,
u/tic ciula tute/ePeine: ruí<ttttoo t-u:íitc:re,’
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de benoiccírar/tio tureurparcl canto;

otre’ le zeurceve<’tu.dutnei c,ttnetñeí

de natazorni ouuyoo,ni da Elpuiñe:;

otro e¡uuierecesa ¡‘nc fn,.’ito vio/c,íto

uzíndeuncadamnomnanto

unídiferentee’clareo

de ttsnoo, n
1usdoo,aireoy ct~rnpaoeo,

de ‘tuerta quteelesudono cono/tjtue

ronusnudadqeteledeleitetun reito,
y quta no íccoafuundcínifeitigute -

Urcímí ¡nne/mortcí,ííbw zUar yo inrenrato

ciula ibuu ci prusoagumir,rl deuai unenta

uít~ btu/miera conusadoal extreí

dl volverde mniouuem7usa deetvario,
y verde,,veincaide: dc repente,

quecíadomnefomne emnpefluu/mu¡en mmii d¿tcuur,,o,

dc Jomnelli la luneigenape:rente,

leí de ciqutelbí región, y aqueelctsncuuroo,

¡Teil mnufgecuuvir/tud, celeett/tulcurte!

A~ípesrti,,e cirro/mc:, cuoldelmuí

qn/enprocura tu honor, qutien <‘cite amnarte,

qutiemí tutograaeeiocoatemuípleí,y qutiemí te e:duuíireí.

Previamente,enel décimocapítulodel mismocanto,el autorpasalista de los músicositalia-
nosmás destacadosdel siglo,entrelos contemporáneos,y antiguos,recogelo más granado
del artelírjco

t38:

Sólusneoteí, a¿en/ifmvooVeuronco,

quepor aquertusofírtileo confine.’

tendeí¿’leí viet/a: luso vere~¿’pobleuduso

dePrína¿useoy cuntiqutusoCauapcou:c<’
no unenor virteuo,tustquca cofusr.zeidcs<v,

/o.tquecílco ccl mausdernís¡tfelodrcímuía

¡‘cía duuruudem-cífcíuneí
debencts‘no eu ottoluze/etar ciccuoneo.

Dc Aqutileoy Alececíndroleí unemuíor/tu,

leu delpío Troyuuno,

leí de Ciro, Catela, Ti/tsy Adr/t¡no

viven, uneloquteca luso bronce,,y en la hirtor/tí,

en lar usircír d~cUtir/cusodivinor~

quteo gozeinen leí terne,,tut unorcíde:,
o ya enaetteímacunróneífortttnaduí
lograron ocr digatuimnuso

Guulump4 Vt½c¿Pengolc,tc,Lets,
Handel, Porpone:,Luull¿ Pónez,Feo,

Trajete:,M~uyo, Ceifuzrus, Pica/mu,
t4t5

~/cíacleinoSaxcín,Aafe’ooi , y estrtso mfini/eso

quíanus odIo han ocílmido e-esapnimnorc<t

cígmeuduirenotto unu/oicuso cocrituso,
tít

<¡¿mí,, itícer tzemrt,duíls/a,’ loo erronc~, -

Peroaquíhaceun apartey destacaal trabajodel reformadordela óperaseriaen Europa,
ChristophWillibald Gluck, dequien enEspañaentoncesno sehabíavisto ningunaóperare-
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presentada.Desdela estéticadel teatroy de la músicalosdramaslíricos de estecompositor
reformador-restauradorsemostrabaun arte unitario, poseedorde una infrecuentecoheren-
cia interna.Sin embargo,en Iriarte se tratasólo deunaposturaestéticao intelectual,basada
en el estudiodepartiturasy artículos,sinel disfrutedel espectáculodelas obras,puesGluck
no llegó a un escenarioespañolhastala segundamitad del siguientesiglo. Sólo durantela
primeramitad seconocieronalgunosfragmentosdesuOrfeo ed Eíuridice’<:

Y tú, iamnor/eylCusmnpo<tittsrdc Alce,’ta,

de ~Ygcmíiui, de Pu: rL’ y de Elena’
43, 44

Cciator Garmuicunusdel Ceintor de Treza/tí

Cluuck, mAvemí/or,tuu/mliune, por qutten¿e/e
utarcí yeual .‘ugío de oresd~ leí cocene:,

qtue,ndt; Euuropcutepierduu por deogreucimí;

tui, da leíuuralper;se/uuocoroacído,
euquuu iculleirefo círiemitodirtingetido,

ciqutí dondemii elusg/ts iatcra,,cido,
‘45

nesenvidia memez,o aeuciesncí/peírtidus -

IriaTte exponeen teoríalo quedebíaserel artedela músicateatralenun paísdondesus
‘44

ciudadanossepreciabande sertambiénilustrados -

Otra fuentesobreel génerolírico españoldel momentoesel trabajode otro jesuitaespa-
ñol, Estebande Arteaga,La rivoluzionedel teatrotnusicaleitaliano (1783);en medio deun repa-
soa la rápidapropagacióndel melodramaenItalia y enel restode lospaíseseuropeos(Fran-

-95
cia, Inglaterra,Alemania,Españay Rusia) , observaque

Le Zarzuelase i Sainetesrorte: d’interunezzibelli.’oiuai igaora/i daqliuttrcíuuicr4 cíe oon¡s mielte-
e:trssopeugnutusloltunmfleigiaedel/ti vera egentuinacusuamaed/tí,aelleícouuípes<ti.zionede‘qutuulicbbcgre:mí

49

ausmilaDusnLtmigidi Benaventenc1 esecuslopeíroatts , e Don Reíyníusndodelluu Cruu.z nc1mlus,ttres, oervi-

rtsao ci prcsmiiuucveremuíaqgwruuientcleu unuu<’icuí tecítruzle. Le Tonadillas,octero,‘uAnes rccu/cutu¡’e tía-

atsunpeujnuutiduille curie btu/le, cheoi cein/cínus,pusoronusgeieeqgeeírcmiel/ti ¡i¡eícuite’í cusunu>eí ccsm, quueiloi—

Qogíle: cusmhipoaitnctí/0mulutoicaledalle cuí/renazuoau.

Acto seguidopasaacomentarla músicadevarioscompositoresitalianosdeprimerorden:
Jomelli,Caluppi,Pergolesi,Terradellaso Pérez,asícomolas vocesdeimportantescantantes:
Caffarelli, Farinelli,Gizziello, Guarduccio Pacchiarotti,queestánsituadosa caballoentrela
primeray la segundamitad de siglo dieciocho,y representanenconjunto el desarrollodela
escuelaantiguaa la moderna.

Las obrasqueescribióGoldonien los añoscincuentaparalos teatrosdela ciudad(Teatro
SanMoisé y Sant’Angelo)seconocieronprontoentodoel continentey entrarona formarpar-
te del repertoriointernacional.A estoserefierebrevementeel jesuitaespañolJuandeAndrés

tse
enDell’origine, progressie dello statoaflita/e d’ogni letteratura (1785),cuandoobservaque

JIGoldusn¿equmuilabe al/ro bannofa/tiuulauuniteateutiviperde: ree,í teatro tun ‘opere:,che eivcoocqutuil-
cíe dcipusre dipuseetie,cdi ¿Aso,,oan,to; mci rl pali ¿lira conveceCí,cíe l’opareí bítfth ¿ cincorcí así ntuoyO

caunpo,che ru~fleina t.’utcreimneatede: col<’i¡’are e: ‘unodaraipoetL

Un desarrolloparticularlogró estemismo géneroentierrasespañolas,al formar partede
losmodelosdel tambiénnuevoteatrolírico nacional,enespecialcon el trabajoefectuadopor
Cruz en los añossetentaenlos escenariosdel país.

Una visión distinta: Eximeno

La obrade Eximeno,Del origen y reglas de la música (1796),esunafuenteinagotablede in-
formaciónsobreel teatrodeclamadoy cantadodel país.Peroademásenel tercertomo, don-
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deestáunabuenapartedelos textoscitados,se incluye un recuentohistórico quecomienza
enel primer capítuloconestetítulo: <‘Del estadoactualdela lenguadeEuropa” (III, 1, IV, p.

‘st
175-177),con la ideade aclararla importanciadela lenguaespañola

Leí leageucíe<’ptíñoleí, deoptt& da luí i/tíl/tinuu, eo0/’: dutdcí leí uncir uuítu,’ic-cil y eíuunt¡umcno tiemie leí une—

lesdie: dc ¿ttti, no ob,tteintacotul llemící deeírmnoauií acítueral.

En el segundocapítulo,“De la poesíavulgar y del teatromoderno”,comentalas aportacio-
nesde la “Poesíaespañola”(III, 2, IV, PP.189-192)y del “Teatro español”(III, 2, IV, Pp. 192-
196). La métricaenespañol,dentrodel discursodel teatromoderno,esfundamental,pueses-

tsj
tableceunaricavariedadde formas,segúnel tipo de texto

Otreíode lar inaovtuciom:cou¿ti/er qutebicieron loo Ee~peíño/cocmi e/ ¡‘cuí/res, jetede-oterreir leí ruuna re-

gutrorcí, cuuycí huírianie no podruin deocomuocermo ltso qute tenguin usíduso beituivus,,:parc> tomacírein tea

unedmopruedeatepeureu no of-acer a loo usídc’o actsoteumnbreudu,otil ,ttsa,,tsmí~¡,coeídode luí miuzící, uudti¡,—

¡‘tímido leí asonancia, quteausari~staen leí ocunejuiazcíde leir voacílco ces,: dujfrrente~tcon,vusmzeíuí/eo,c-tsm;ío

por cxeunplus,letra, mesa,y ciulmí arta eí,ttsna,icieíooleímneuíteoc icílící catreel “auto <veqeumído y cl

quecírtodccuide: cop/a,quteduindo/oo o/m-cs~¿duso eV/Cí cusncau’eíremureo/mí
2 comí /es¿v o/rusc. Et/uí imíveacuony

aí huí/mar cídopteidoal c’croo usatusofluí bus ¡‘cine: leí comuiedia aonio muto pm-o¡sivpeine: elc,’til¡s ocncillo, de-

xeíndt,elcmideaezoíluilsuspare: leí trtuged/tí,pruecicí qemelooEetpeimits/c<t ticuemítune: orqeimí/zezcuela muelo dc—

liaezdeu u,,uue míinguueíuuotrez acia/tín deEteroptí.

El autorobservacómolosfrancesese italianosestánmáslimitadosenel aspectométricoque
los españoles;estepuntocoincidecon las ideasexpresadaspor el propio Goldoniensuses-
critos al plantearsela redacciónenversodealgunasdesusobrasy suposterioradaptación
enprosa.En estostérminosseexpresaEximeno¡se:

LooFreznca.teete Iteul/tínusooc venprez-/ocídusoa cocrihir onoaouííedieiocuí elmuzlÚtuhí,, m,íctroquce leí,’ tre: -

gediuuo;y loo quebuía conocido lo cí/moterdode cote:preícu’iceí, icun tcmíidsspor uuíeaesr¡micesaven/emitec¿t-

cm-il’irloo enprusocí,puudicndobuí/mar adoptuidoclpruedenteunetro deles’ E¿peíñtslco.

Entrelos ejemploscitadosapareceGoldortícomoejemplodeaquellosautoresde teatroque
1~54

hanoptadopor utilizar laprosaensusobrasy quehasabidosacarprovechodel mismo

Huíbiemídodc,’/crrcidus leí nimna Goldonientu uneíyorpuírtcda ruto t.omncdieir,tu altye> evvcmuí¡slesyeí todeít

<‘tui eapro<vti, utocundoal lemíguteijedel~ lo, qece ¡tuercí dc cílquin error qreíuntfticui,e,’ el uneí,~ greities—

<tus y cigreudcuble,y matucícío yacerelaleto c.vpreoivo.

Perocuriosamente,comoya sehacomentado,cuandolos hombresdeteatroen Españase
plantearonla traducciónde textosteatralesextranjeros,hecho que implicaba a la vez una
adaptaciónal gustoimperantede losespectadores,serecurriríaa la versificacióntradicional.
Deestaformaencontramosqueobrasoriginalmenteescritaspor Goldonien prosa:L’arnante
militare, La bottegadel cafufe, Le busurrabienfaisant,11 bí¿giardo,La buonanioglie, 11 cavallieredi spi-
rilo, Un curioso accidente,La donnavendicativa,Lafamiglicí dell’antiquario, 1/ge/osoavaro, La lo-
candiera,11 medicoolandese,La moglie saggia,1 pettegolezzide/le donne,La serna amorosa o SiorTo-
daro Brontolon,entremuchasotras,severtieronenoctosílaboscastellanos.

Estacostumbre,queencajaperfectamenteconlo expresadopor Eximenoensutexto,per-
miteconfirmar queaunqueGoldonino adoptóel llamado“prudenteversodelosespañoles”,
o seael octosílabo,síseexperimentócon susobracon estaformamétricaenlas versioneses-
pañolasde la épocaquese oyeronenlosescenariosdel país.

Comopuedeverseenaquellosañosla traducciónteatralenespañolsolíaserenverso,inde-
pendientementede si el texto original estuvierao no en prosa.Esta tendenciarespondíaa una
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convenciónsólidamenteestablecidaen la tradición dramática:el teatroespañolestabaanclado
ensusgrandesmodelosbarrocos,asíquelasreferenciasculturalesproveníandeun áureopasa-
do teatralquetodavíapesabaenlascostumbresdelosescritoresy losespectadores.La situación
generaldesfigurabatodointentoideológicoo material,nacionalo extranjero,por cambiarome-
joraralgo, incluyendoa personajesilustradosy modernoscomoIriarteo Eximeno.

Perotambiénexistieronotrasconvenciones,comopuedenserla censuracivil y religiosa,las
actftudesy gustospersonalesdecadaautor,adaptadoro traductor,asícomolas leyeso prohi-
bicionesdel momento,quemarcaronlos temasy el tratamientoquerecibieronlos mismos.

En estepuntoel historiadorespañoldestacael significadode Lope deVega en el desarro-
llo del teatronacionale internacional,y losproblemasqueentrañóal enfrentarsea lasmodas

tSS
extranjerasenel país

EIJ’uíuíío<tts Lopede Vageifucael quceune/opromnovióla ¿vianacomedie:,obligauidoa t
0d~, leí Eutropeí<ta-

li/ti con oteo ingc,:fts<’oo druímnaoci quteeíbamudtsnaocla puteril iuniteiciefum de leí’ tusu,ícdiei,, leitimícír. Fu:

ejacto, iciote: quce lo,’ Luptuñoler enoefimímusaci poneren leí eoceacictureictencoy tesotuuuuubre,tdc nuceo/ro.’

ticumípeso,nesoc reí/mío mnutt quca ofrecer imniteuciomía,’ d~ rut/li neo y deumício ceíreíc/emaoy ccsotutu,íbrcodc

Pluicuto y Teramicio, e/cte ye: no cxi ¡‘tía, comí teacio feibuuleí.t oeumuíeumnemi/eluísu’ y oma cirte, cesumits te teen

leí.~ comed/tíoitalleíuíuío ¿la e:que/luso tiemupuso.Leso criticcír/ruso eo;seíñesleo,acusoda le? uííeílic;eítdado

nesne:nc/ti de luso extreinjaruso,pesadercínfciottd/tsoamnan/acl dc,’eurresllo dc le1,~ tesutíediezodc Lo¡sc y dc

ruto eusziteidorco,peroeuuumíc/cte co den/oqtucco/us,tdreiniáticor cucedezoenmuíá.t da cígneideurcíl /suucb/tsccsmí

xc,’ tnt’cuie’uouíco,quce deauregleir ci leu<’ len,’co de Ls verusoíu,íi.ly docemíte,mies <te íeo ¡sucedemíegeir leí pío-

n/eí detaImen~vc[A,loo priumíertsommuezcr¿’rcs,tde tesdeuleí Ecuropuzen luí rafesrumueídcl tael/ro, qute<‘un t’u5<t cit.<a-

viduso col‘uterzor de loo EupamYoleo qutizcíc.uteiría cíe/mí en uuiuintillu:r.

En el tercercapítulo,“De losprogresosdela músicahastanuestrostiempos”,en lo tocanteal
tse

Teatromusical(5, Pp.216-222)se dice que

Ea alzklelodrciuuieuumiodem-notodo <te <tuícruj/t’eí e:lplacer deloído, y o/mí e¿tucuieírleí tcmí,’ccueí del<‘auíti-

do ctsmuícia, quce reprute/muz ¡‘ami/cío invcnoriunilit,udeo, to/erciunuso leí m,íoaot’ouiía in.tcjrib/a dcl nec//cid,>,

¡sendoauiuntsotusde:,, luir feul/cíut dc propiedeidy decoro,y mior deuníus,tpesr.~eut¿tfecíooquccimído cc/leí cies/mt:

c.te’cuieu be,1prepuincude:y cocnite,proporcione:c:lJfdo/coleu occír ide: de icícerbnilleir <‘tu ícíbilidcíd, Ls-

qe-e?des e? veteoaxcetuirLío peirionercon leí uuíuíyesrvevaze:.

Y para completarestaideael estudiosocambiade épocay recuerdala quedebió ser la
épocade mayoresplendormusicalen España,la del reinadode FernandoVI’>’:

Ftjpurc’niomío.t ptue<’ cta copccteíe-uulo,quce <te btu/mCreí podido rcprc<teu:tar cuí co/e oejilo, colesen La Ohm-
159

piadade ¡klctaotc:ocus, puteo/aen ¡Tít/o/cuí por Pergoleoi cuíateíd~í pesrFuíniuuell¿ Ruíff Ctifirellus, (Ji-
tSt

reIlo, Geuc:ndcucciy Cutadagai , ruu,usoniemíduseaertor, ademnelode luz huítiliduid deceínttin Lío untio cx-

celocio qutalideidareciuniccio, con utací cirqueer/cí ctsmnpcueotadeloo une/o cu’le/mneo ino/ruumneatioteíoy tustí leí

tuagmí/ficenciade attcenar, veotido,’, /h,rn/nactsnco,lsaylery co’nptirotso,cpwhizogoz¿í,a loo Et¿stíTo-

leo EcracíadesVi degloniesocíunemnor/tíenel/cuí/ro deoit corta; a niímnepu:receujuce tun c<’pectdc-tules ‘e-

muiejeinteauso huiría venvcni¡iceídeiluí jel/mucluí deAnfión, quce con leí JIu¡oicei ccsnmnovleíle:.t ¡siednti,t.

Peroenel siguienteapartado,“Decadenciadela Música” (6, PP.223-225)contemplael as-
pectonegativode la historia de la músicalírica en Europa,la excesivacomercializacióndel
género.Entoncesno erafácil obtenerla mejorcalidady el máximobuen gustode los pinto-

tt0
res,músicosy cantantes

Le: infej.’tcíls/econdicióndelbombeents /lcc’tí jeuníet’ /curcovt:,tci lo <‘tumucus de leí pcuj<ac-ti¿fa ,~iu:us peume:
círreuimíeírlcu.’ con taeL’prec4suu’eición.El tecítrodc ¡,í’fcío ci dr cutí e¿tpecteie-mulo e/cte ‘tilo ¡sucedeoooteuícm-
cutí Pnímzc4-see:um:uuatedeelle: y ¿la leí uuíeígnijYce,:ciei;peroe/cuezo/e:dclpecablesittí/ieíntsptsnqocírd~ a—

126



¡‘¿so eopcctefcalor bizo abrir lar teatrt,opor graderío, en loo t¡ualeofalta o/empreníptuna parte del
futaicímuientodcl tecítroune/rico, qumeco cl tupe:rato.Allí re ven untuchuir decorcie-/esmico cateruíuíícmíta ‘ce-

fío, uncíl execcuteideir,deniageunanotedeid,y dc uneilísviuncíeírqceitectuureí;ve’ttduso uuía.zquuin¿so,cus”: -

pu: r,’ao nidtcetlezet,iluurninacioneoee~ce:oeio,y /muiyle<tfeíotid/tsoo<t:ariqucede:leí Jftt’tu-eí o/a cíqucelle:fuer-

reí nece,’ar/típeurcíceiturciren luir e<tpecttídore<tle: oorpeetvaye
1e/=attsc-tsnvanieuitc.Peresmío ar eootts-

do: luí untelcituce?dc ¡‘ecítruso, /00preciar a.xcerivtsodeluso /‘uuentso.ejíuíoicoo, y el iuíter¿> de loo imnpreoeí-
naoLeía produccidotuno verdadertípeo/cdc¡Miar/roo, ¿le¡Wuir/tvo y dc toceidusne.’.Venítsotoduso luso di-

cíoponer¿lreíuncir en el!tío/cuí a ciertusocomapusoitorcoreuzíejein/cou: cíquccílesoeírqtuitec/tsoqucecomí quma-
trtso ocio duhuexusocusmuipradorfui/mr/can toduir luir cuircír, o e: eiqcucllo<t occuete:r/t’oquce redcucan dcgrui-

d
0 oporfuecr.zuia tune: d~ ejutairo es <‘ce> feinuneula¿tluso eírguuunento,’de tusduzo leí,’ ceim-teu,t. Yarico e/cíe

oyen da continteoocicrificeiduso luso ocmí/iumíicntordel drtíumíuí, uuitstivaofecencídc¡suoes¿ti/uso,y /timnc
4i¿mi

circuir oca teuncícílgucno, cortadeir e: luí umiedude:dccierto,’ cuínt’oncr quce <temí e,veuealei,reígtuottsy o/a cír-

teceluniccígorgecínbao/a nopoderuncir, paro rin uinticttluírjtimneír cuncípeileibrez.Fo/cí,tsení’anocínazcí

da cuintoreo qetebeíaepounpuída imuíiteíncon leí gcírgtín¡’eí leir luibesreode luso beixesou-el/cocogtí/icu,o,huía
hechoprobar a ¡Jdeteuotuío/ocl deoconruteloda ven ami ,tt,’ dícír arrutimítido al ¡‘cuí/ro, quce couí <juco dra-

uncir beubící llegeidoti leí mmíeíyusnperfct-¿-uusn.

¿Peroda qucí<tervirís: la cUelo/cuí mueloexcelentey luso mueloalebrar c-eímittsret, rieuií¡src quce ¿t/oode-

lmee.tencuseicer/círoecon tune: orujuue.rtti c¿sunpueeo/aci 9’ece<t demiucicoinusoy dtitcípuules<’, deuzímuchuiabory de
viejos eítuno rondo, cío/ro cueges, ¿‘¿‘eftsqesous,ciqtt¿lfleníeítict,,y queariendescuide: tuno tirmegleirlo tod

0

e: <‘cm mnusdts?¿Qut¿go.zeí,peuco,elputeblescuí reuu:eycími/coe<ipacttíauelu><v?Amiii mííepuirecequcerut t-ontinttts

che:rían e,’ cíe: imid/cio infilible defa.’¿’ídio. Sin ení/meím-qt’,ea llegeimidoe: le: ceidemie/tídel cirio queedeimí
tod0,~en tun presfcundo<‘ilcacio; y deoptu¿’de buíbenelJIá.’ices gircído y retz/rcidesfuearcí de tiemupopor

todor loo Tonuso,reprus ruuunpeen tun e<’tncpitooopaluuíus/eo.¡Ob!, comí neuzómípodm-eiíuíluso ¡IIthu/tesr

ci legarpor excucocíde ruto e¡cato<m eíqucellestterror deLopede Vcgtí‘e’:

Ypuucoqcuepagcíel veelgonecta,copto/o
Nac/tíuuícatccein/arpor darlegutoto.

En el último capítulodel tercerlibro, “Del gustopopulardelas nacioneseuropeaspor la
música”,seinsisteenvariospuntos;enlugardestacadoestánlas razonespor lasqueEspaña

142
no resultaserun paísmusicalentodosuterritorio

L~i neicicín coptuñusleztuinto por cl cartíctar comnopor leí lemíguecí tiemía leí,, d¿qsoo/t-ione..’uncí,’ venteujo—

ouí,t pcuneíleí ¡¡fío/ce:, deoptte’ode leí ite: líamící; penoqucedanccioi cotín/le,,co/cío d¿’ptso/t-eesae.u,e,t¡sac/tíl-

mítenieenluir provinc/tir rcp¡‘entrioncíleí’, porfil/tu de exerciciusy ¡sor mío buí/mentebachesctsuiítimzel te-

cítrus mnuuriceilía. La gruívaduid dc luir uzímugarcoimíspedatuiuiíbie’uí uíquuclleí<t regocejideirccsncuurnamíauuír

quca /noemío/hlem,íentcpreparcínoneluínimíío u: acm/cm e-usa expucriómí.Simí aun/muirgus, cílgucuicir deumuicí.’

prusvinc-/tíle<’, ci excuaplesde~orncl/tí, bijeí deSae#ida, puigeumítun ¡Weíeotm-o¡sciru:cíprendera cuimítuiruttui

cípreaderleí cUtio/cuí. Genere:lmííentaenE’peíe7uuco/el reducidoelcures de leí ¡LItio/ce: u: luir Jqle.’/tí<’, att-
yusoclleia..ttroo decap/líe: ron ecle~,iá,tticooy tun ¿‘endeidenouí¡se’mídue-c dc loo ctsntrtipuuuit¿’/uí’ delriulo

XVI. En leí cortey en leí,, provinc/tio muienidioneileobuuyuuící,’ ¡‘círiómí y muelo dei’e-auuíumuí/cntopuincí luí
¡J’IíL’we,; y le2 ópera¡te:liana er cateybien rac/bidci en ¡LI cídm-uld, cuz Ccíd/.zy en Buí nce/t>ntí [uncí re o

fcíceo<tein .&‘ccigl/ti, <tarcbbero icklut,t/t-i leIPleZÉLJIcA-

Es precisamenteal final deestetexto dondesedetectaunapequeñaomisiónenla versión
española;puededecirseque es la únicade los textosaquí reproducidos,perosedesconoce
porquéel traductor,el capellány maestrodecapillaFranciscoAntonioGutiérrez,decidióeh-
mmarla,quizáspor considerarlaexageradao queno correspondíacon la verdad.

Largo períodode reposa:siglo diecinueve

A comienzosdel siglo diecinueveserepusieronlosmismostítulos queseofrecíanenloses-
cenariosafinalesdel siglo anterior.Es entoncescuandolosejemplosgoldonianosvan escasean-
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do peroaquéllosqueseincorporanlo hacenconnuevastraduccionesde mejorcalidadliteraria.
Tambiénseencuentranalgunasadaptacioneslibres quenadaaportana la difusión del autor

A diferenciadelo queocurreen Grecia,Inglaterrao en lospaíseseslavosen el siglo die-
cinueve,en Españadesaparecende los escenariosy de las listasde publicacioneslos textos
goldonianosquepocarelaciónguardancon el incipienteromanticismoespañol.

No fuehastafinales dela segundamitad del siglo queGoldoni volvió poco a pocoa los
escenariositalianosy devariospaíseseuropeosa travésdelascontinuasgirasquerealizaron
las mejorescompañíasde la época:EleonoraDuse,Ristori, Lorenzo,Della Mariani, Virginia
Marini, ErmeteNovelli, Paladini,GustavoSalvini, Vitaliani, Zacconi,sonsólo algunosdelas

65

que llegarona España.Ortolani se refirió al hechoenestostérminos

Leí fcíuneí di Carlo Goldonigreindeggiónelflsttocentes.Zpu» cele/mr eíttusnicmítcmysra/eímomicse: geime: e

occusecuipoluívusricha in apa/cillA o r¿t¡’auííparono. Delle<‘uce comzímuíadieí‘ere eusrespnie, char’mío rin-

cuí remitovent4pdu di o//cía/ti 1hrusao ¡‘reides/te. u’/ coatuimiusdcl Burberoquecímuimí/tí tu-euduuzt»míimmi di—

t-ueiaest•clingute; e tuncí uneugguor/ontuuuiei¡‘usuro cii d¿ ntsotrtscílle: Locandiera.

Tambiénafirmóquelas obrasentoncesno serepresentabancomo habíansidoescritas,si-
tsé

no queseadaptarona la mentalidaddel nuevopúblicoburgués

Trusppooperooare: oteíteí dcformííeítcu leí acítucre: dcii nus.’tro .‘cnittor¿ /1 Gus/domíiliberim luir/e d~
1 ogmí/

cir/ijYa/ts eadopert3per queertus/1 dueilettus,leí tuca lu>:guca.

Aún faltanbastantesañosparaqueel siglo dieciochovolvieraa versedeformadistinta a
cómolas convencioneslo plasmaban.Sonañosenlos queprimerosintentospor rescatarese
pasadoresultaronalgotorpe,peroen círculosmuydeterminadosya sehabladela necesidad

té;
de rebuscarenesepasadohistórico paradescubrirsubelleza.Ortolani concluyeque

P¿,cbiencunoo/eit¿ dopo Duinte, u ocre cre/usreacíleznor/re: lettercitcunci:/1 Gc,ldtsuíi ti ¿‘muía ¿hl/re’ eñí

miittustenenc
1 teatro ¡‘mt/tus tunpopo/o-

Es un momentoen querenacedela culturailustradaenlosdistintospaíses,y enel quese
aprovechanlas fechasmás significativasparallevar a cabounareposiciónespecialde estas
obras.En España,el aniversariodela muertedeRamónde la Cruz en1884 sirvió pararepo-
ner Las segadorasde Vallecas(1767) enMadrid o el III Congresode SociedadInternacionalde
Musicología en1936 parainterpretarUna cosarara (1786)deVicenteMartín y Soler

Regresode Goldoni aEspaña:siglo veinte

El fenómenoen el siglo veinte,aménde dar uina mayorpresenciaal mundoeditorial,se
proyectacon granímpetuenel mundoteatral.En estaépocaseevolucionade tal formaque
sepasadela adaptaciónmáso menoslibre,perobienescrita,a la traducciónpropiamentefi-
lológica, lográndoseengeneralmuybuenosresultados.Mientrastanto el temade los espec-
táculosesbastantemáscomplejo,si bienesciertoqueexistenestudiosy trabajosmonográfi-
cos quetocanesteaspecto.Los escenariossufrenuna evoluciónqueles lleva a escogernue-
vos autoresy planteamientosestéticospara susespectáculos,y sin embargovuelven a los
clásicostextosdel teatrouniversal.

No sepretendeabarcaraquíla totalidaddeejemplosencadacampo,pues,secaeríaente-
masmuy variadosy complejos.Sólo resaltarquela actividadeditorial -debidamenterefleja-
da en la relaciónde comediasde estetrabajo-presentavariosaspectosimportantes:descu-
brimientoprogresivopor partedelas editorialesmenores,luegopor partede los estudiosos
universitarios,y por último de loshombresde teatro,quehanvuelto a hacersuyo algo que
les pertenecíadesdesiempre.
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Sin embargo,enEspañala comediagoldonianaquehasidoamay señoramLa locandieraosea
La posadera,La Mirandolina o Mirandolina en su posadahacelo que le da la gana,pues,ha ejercido
mayoratractivoenel presentesiglo queel restode las másdeciencomediasqueescribióCol-
doní;sepuedencontar,por lo menos,veinteediciones,ochoconel nombredel traductor,otras
cuatroqueson reimpresionesdeéstas,y cinco másanónimas.Estatendenciano hadisminui-
do conlosaños,si no queha aumentadohastael puntodequeen 1985 coincidieronenel mer-
cadotresversionesdeLa posadera, dosreimpresionesy unanuevatraducción.

Una comediadel prestigioy famade La locandierano puedequedarsesin unareferencia
especial.Comoseha visto la obrafue bien acogidapor el público de losprincipalescoliseos
del país por un amplio períododetiempo a finalesdel siglo dieciochoy comienzosdel die-
cinueve.Y es importanterecordarquees uno delos pocostítulosqueaúnaparecemuy a fi-
nalesdel mismosiglo y acomienzosdel veinteen unanuevaetapadelanzamientodel autor

Esta comedia,conocidatambiéncomo L’inimico della donna, semantuvo casi constante-
menteen cartelera’65.Parael propio autor la obraera “la piú morale, la piú utile, la piú is-
truttiva” de todasuproducción’65.El autoreraconsiente,y en estosebasóparaelaborarel
texto, queno era lo mismodespreciarlo queno se conocía,queconociéndolo:las artesem-
pleadaspor las mujereslisonjerassonmuchasy de distintanaturalezaparaun sencillocaba-
lleromisógino.El personajedeMirandolina-creadoa la medidadeMaddalenaMarliani- pla-
neabacon frialdad y crueldadcadauno de susactos,a medidaquesedesarrollanlos acon-
tecimientos.Es unaforma inteligentede hacerodiosoel clásicopersonajede la sirena encan-
tadora, peroal mismo tiempo se creabaun individuo real,por lo quelos espectadoresle po-
díanagradeceránal autorla lección queles ofrecíacon estahistoria.La protagonistaexplica
quecuandodossepelean,el terceroríe, si bien al final no ocurreprecisamenteesto -

Mirandolina, al igual que la Rosaurade La donna di garbo (1743), La vedovascaltra (1748),
La castalda(1751) y La serna amorosa (1752), resultabadistinta amuchasotrasmujeresdel teatro
italiano. La actituddeestospersonajesdemostrabaqueeranenérgicas,emprendedoras,decidi-
dasy queno temíananada,salvoasubuenafama. En realidadtodasellasparecíansacadasde
losgrandepoemasépicosdela literaturaitalianao delascomediasespañolasdecapay espada.

Las mujeresde las primerassonsiemprefuertesguerrerastravestidasqueseenfrentana
los caballerosenbatalla,y las segundasnoblesdamasy aguerridasserranasdisfrazadasque
reclamanresarcirsuhonray suhonorcon el castigode quieneslas hanofendidoo el matri-
monio prometido.

Es imposibleresumirla suertedeestaobraenlos escenariositalianos,europeos,america-
nos,orientales,etc. La comediaseha convertidodesdesumismoestrenoen un auténticoca-
ballo debatallaparalasprincipalesactricesde todoel mundoy enla granaportacióngoldo-

nianaa la literaturauniversal.
II ventaglio,la segundaobramástraducidaen el mismoperíodocuentasólo consieteedi-

ciones,cincocon nombrede traductordelas cualessólo unaseha reimpreso,y otra esanó-
nima. Arlecchinoservitoredi dna padroníe 11 burbero di buoncuore, tienen,ambasdostraduccio-
nesal castellanoy unaal catalán.Porlo menosmásdedoceobrascuentancon al menosuna
traducciónal españoly muchasnuncahansido traducidashastaahora.

En resumen,la rica producciónde Goldonihastahacemuypocotiemposehabíaconver-
tido enunapobrecolecciónde unosdocetítulos,de loscuales,ademásuno sólo, La locaízdie-
reí le habíavalido a suautorel reconocimientopopular.Sin pretenderhacesociologíade la
tendenciadel gusto,estehechodemostrabaquesi “Mirandolina hacíalo quele dabala ga-
na...” las editorialesy suseditoresenEspaña,tambiénsehabíanlimitado a lo “que les venía
en gana”,porqueparaellosésteerael único título quehabíaaparecidoenel mercadodel li-
bro con más asiduidad,limitando así la divulgacióndel autory todasuamplia producción
teatral.Todoestoevidenciabaunafalta deinteréspor sacara Goldonidel anonimatoal que
ellosmismosle habíancondenado.

Porsuertesiemprehay excepcionesy aparecenedicioneso estudiosquepermitena las
nuevasgeneracionesde lectoresy espectadoresdescubrir,o volver a descubrir,la importan-
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ciade un autorcomoGoldoni. Uno delosestudiosmásimportantesy quemásaportaciones
ha hechoen el ambienteuniversitarioes el de la profesoraAnaMartínezPeñuela:Cuarenta
añosde teatro italiano en Madrid <1939-1979);estaexcelentey útil tesisdoctoralde 1986 aúnse
conservamédita.

El trabajocontienelas traduccionesy representacionesdelas obrasde Angelo Beolco (Ru-
zante),EduardoDe Filippo, Luigi Pirandelloy Garlo Goldoni, entreotros,y numerososda-
tossobreel teatrode Italia enEspañadelasúltimasdécadas.En el casodel comediógrafove-
necianolasaportacionessonde primerordenparacomponeruna listadeadaptacionesy ver-
sionesen español -
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Notas

1 Se realizarontrescopiasde la obra.En la actualidaduna estáen la Bibliotecadel PalacioReal,recientementese

ha realizadouna ediciónfacsímildeeste ejemplar(FiestasReales.Madrid, 1992).Existeotra copiaen la Bibliote-
cadelColegiodeEspañaenBoloniay la terceraestá enparaderodesconocido.

2 Véaseel monográficosobreBroschien España:carlo Brosclíl, Farinellí. Ecosde una voz (Scherzo,n% 102, marzo

1996, Pp.123-140),coordinadopory. Pagány conartículosde M. MartínGalán, A. Reverter,A. Alonso, N. Oh-
voy J.J. Carreras.Se incluyeun estudiodel libro, enel queserefleja el grantrabajorealizadoenel teatrodecor-
te: El empresariadeAndria (Pp 132-137).

La colecciónde Stradivariussecomponíadedos violines,una viola contralto,una viola tenor ‘e un contrabajo.

~ VemdándezdeMoratin. 1830, p. xxxviii.

~ El primer ejemplooriginal de teatrocantadoenespañol,segúnelmusicólogoFranciscoAsenjo Barbieri (1823-
1894),fue unmelodramaconmúsicadevariosmaestrosdel RealConservatoriodeMúsicadeMaria Cristina. La
obra.queel estudiosoconsiderala primerazarzuelamoderna,serepresentóenel teatrodedichoconservatorio
en 1831 conel título deLos enredosde rin curioso.

6 Véanse,comoejemplosgoldoniano,las notascorrespondientesala comediaII bitgiardoyel dramajocosotI re alía

caccia,dondeseindicanlas fuentesespañolasdeambas,asícomo el capitulodedicadoa los aspectosdel nues-
1ro teatropresentesenla obradel comediógrafoveneciano:‘<EspañaenGoldoni’.

~ BlasA. Nasarreeditó seiscomediasdeCervantesconun sustanciosoprólogoenel primertomo (<Lascomediasen
España”,ComediasyentremesesdeMiguel CervantesSaavedra,1-II. Madrid:ImprentadeAntonio Martín,SA., 1749).

8 Seropere,1782, p. 233.

~ Idem.
Se tratade cuatroóperasdeMetastasioconmúsicadeCorselli,Coradini y Niele (La clatutanzadi Tito, 1747), va-

rios autores(Artaserse,1749),Conforto(La Nittati, 1756; Adriano ja Siria, 1757)y una deGoldoni (JI Tigrana, 1747)
conmúsicade Lampugnani.

11 Tambiénaparececomocomediaparaserdeclamadaenlalista de los dramasconmúsica:Constanteamorpersa-
guidoyenemigomásleal. Tigraneen Ponto,dj E-XIII.

12 Sempere,1782, Pp.233-234.

13 Idem.

14 Entrelos autoresextranjerosestán:Goldoni (Li Pamela, Luí buenacasada),Fran~ois-MarieArouét,Voltaire (La es-
cocesa),Charles-SimonFavart(La espigadera,1790),anónimo(E) Alberto 1),anónimo(La bella pastoray ciudadanaen
e! monte,1769). y entrelos españoles:Vicente Garcíade la Huerta (La RaqueO,IgnacioLópezde Ayala (La Huí-
rssanciadestruida,1778),Nicolás FernándezdeMoratín (La Horníesinda,1770),JuanJoséLópezSedano(La Jalual,
1763),PedroSimónPuerta(Ana Solana, 1778)y NicasioAlvarezCienfuegos(SanchoGarcía).

15 Véanselas comedias:Li Pamela.Escrita enprosa italianapor Coldoniypuestaen versocastellanoen trasactoso jonia-
das, 1’ parte, E-LXXXIV y La buenacasada,E-XVII.

16 Sempere,1782, Pp.234-235.

17 Ibidem,p. 235.

18 Ponz,y, 1782, p. 291.
19 Fue habitual,especialmentea raízde lasadaptacionesquerealizóCruz, llamara las óperasitalianaszarzuelas;

sin embargo,nuncadejódeusarseenteatroel nombre<‘dramajocoso” quepreferimosusaraquíparalos textos
originales.

20 Todos los libretos, a excepcióndeL’incognita persaguitata,¡-XIX, deGiuseppePetrosellini,que sebasaen la co-

mediahomónimadel comediógrafo,sonoriginalesdeColdoni.
21 Scíinetes(M. Coulon,ed4.Madrid: Editorial Taurus,1985(TemasdeEspaña,163);Sainetes(11. Dowling, ed.).Ma-

drid: Editorial Castalia,1986 (ClásicosCastalia,124);Ten unaditedworksby Ramóndala Cruz(E. V. Coughlin,ed.).
Valencia:Albatros hispanófila,1987; Sainetes(E Lafarga,ed.).Madrid: EdicionesCátedra,1990 (Letrashispáni-
cas,262).VéasetambiéndeLafarga.“Sobre la fuentedesconocidadeZara, sainetedeRamónde la Cruz”, Anua-
rio defilología,3, 1977, Pp.361-371;<‘Ramónde la Cruzy Carmontelle”, 1616. Anuario dala SociedadEspañolada li-
teratura generaly comparada,III, 1980, Pp.90-96; “Ramóndela CruzadaptadordeCarmouitelle”,Annali defl’Isti-
trío Universitario Oriantala. SezionaRomanza,XXIV, 1982, Pp. 115-126.

22 Lafarga,1990, p. 30.

23 Dowling, 1991, p. 173.

24 VéaseArce. 1981, Pp. 93-94;RodríguezGómez,1996. Pp.201-209;Pagán,1996, Pp. 173-199.
25 En los añossesentaserepresentaronotrasobrasen losRealesSitios deMadrid; por ejemploen1767:1matrismía-

ojo in inasclíara(Aranjuez)deRutini, II c/tiarlone (SanIldefonso)deMarescalchi,Li lsuoííaJlgliuoluí(SanIldefonso)
y La villeggiustííreí(Aranjuez)dePiccinni;en1768: L’almeria (Aranjuez)de Majo, L’aníantedi titile (SanIldefonso)
deCaluppi; en 1769: Li seracíastuta (Aranjuez)de Telici, La calamita dei cu¿ori (Aranjuez)de Galuppi, L’astrologa
(Aranjuez)dePiccinniy, denuevo,La bí¿onafiglitíola(Aranjuez)de Piccinni; en1771: Le donnastravagante(s.l.) de
Scolari,La inolinara asíría (s.l.) deCapuay en1776: La sposaJedele (s.l.) deGuglielmí.
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26 Un ilustrado de la categoríadeSantosDíez Gonzáleztituló unadesus comedias:El amorsinambicióny elamor

afortunadoo La lealtad muís constantecosi el Rey, la ley y honor (sa.).En la segundamitaddesigloSe representaron,

porejemplo,Andrómxícao Elarnor demadreno hayafectoquíale iguiale (1764>, traduccióndejoséCumplidodelatra-
gediadeRacine;La defensadeBarcelona por la muís/harteaníazona(1788)deFermín del Rey; Un niontañéssíube bien
dóndeelzapatoaprieta (1795)deLuis Moncín; La biusconao El anziuclodeFenisa(1803>, refundicióndeCándidoMa-
ría Triguerosde lacomediadeLopedeVegay Cosasde épocaye)roní¿inticopor amor (1838)deManuelBravo.

27 Cruz, comoGoldoni, tuvo detractoresy defensoresensus añosdemayorcreación.Amboscomediógrafoscom-

partenademásunaimagenmuy parecidaensu época:Goldoni tieneun retratoconcasi cincuentaañosdeAle-
ssandroLonghi (Retrato da Carlo Coldoní,dleo,5-a. Venecia,CasaGoldoni-MuseoCívico Correr,mv, 399) y Cruz
otro concuarentay tantosañosdeautoranónimoy sin fechadeterminada(ColeccióndeSanMillán). Hoy endía
sólo seconocela fototipia deHausery Menelque Cotareloy Mori publicó en su estudioDon Raniónda la Gruí:
(Madrid, 1899, pp. 2-3> y acoropañóconunpequeñoestudiosobreel mismo(pp 235-236).1?antouno comoel otro
aparecenretratadosdemedio cuerpoconetegantevestimenta-batadecasa,chalecoy chorrerasenelprimer ca-
so y traje decalle, chaquetillay chorrerasen le segundo-y la clásicapelucablanca.Goldoni mira haciala derecha
y Cruzhaciala izquierda.Enlos doscasoslasfigurasestánrodeadasdelos atributosclásicosde los hombresde-
dicadosa lasletrascomoprofesión:carpetas,hojasmanuscritasy unaelegantemesaconrecadoparaescribin

23 ‘<Aquello quemesorprendedelactualteatroespañol,esquelos cómicosenloquecenporlascomediasantiguas,

no sabríandejarderepetirlastodoslos días;sindarsecuenta,éstasno representanmásqueuna imagenaboce-
tada de la buenacomedia.Laspequeñasfábulasespañolasquesedancomointermediode los actosdesusco-
medias,y se llamansaynates,pintan exactamentela vida civil, lascostumbrescorrientesespañolas,y reprenden
el vicio y el ridículo predominante.Ahora,¿cuándoaprendanlos poetasa dar formapropia a estossaynates,po-
co a pocointroduciránenel teatrocastellanola bellacomediadeMenandroy Terencio,y deMoli=re,Goldoni vAl-
berguuti?” (Napoli-Signorelli,1777, p. 412>.

29 TraduccióndeCruzquesehalladispersaenel prólogode la edicióndesusobras,aquíseha reconstruidoel tex-

to conarregloal original italiano y sehacompletado(Teatro, 1, 1786, pp. xlii-li): “Un grannúmerode talessay-
netescompuestospor Don RufiánLa Cruz,hasidorecibidoconaplauso,y tal vezsu graciosidadhahechopasar
y sufrir comediasextravagantísimas.Esteautorhacopiadofelizmenteal vivo del populachodeLavapiós,y de
las Maravillas,[los arrieros,estoeslos muleros,y] losquevuelvendepresidio,los borrachosy semejantegen-
tun que antescausafastidio queplacer;y que el juicioso Mr. de la Bruyerequeríaqueexcluyesendel theatro.
Tambiénhacastigadojustamentea los Abatesimpostores,literariosy civiles,los qualesnodexandeexercitaren
lasciudadesgrandesel oficio decriadosviles,deespías,alcahuetesy casamenteros.Su estiloes humilde, y da
por tierra luegoquequierelevantarse,Estono importaríamuchosiempreque supieraescogerel génerodesus
fuerzas” (Napoli-Signorelli,1777, p. 413).

30 Cruz,Teatro, 1< 1786, p. xxix.
31 Ibidem< pp. xxxvi-xxxvii.

32 Ibidem,pp. xl-xli.

~ Napoli-Signorelli,VI, 1790< pp. 84-88.

‘Un grannúmerodetalessainetes,y quizásla mayorparteRieroncompuestospor Don Ramónla Cruz, dequien
conprivilegio exclusivosefian los comerciantesdeMadrid. Suspequeñasfarsashansido frecuentementereci-
bidascon aplauso,y por ellas sehantoleradodesgarbadascomediasy traduccionessimplonasdel mismoLa
Cruz.Por naturalezaél tiene un estilo sencilloy humilde,muyacomodadoa retratar,como hahecho,el popu-
lacho deLavapiéso de las Maravillas, los muleros,los furfantessalidosde la cárcel, loscocherosborrachosy se-
mejantegentuzaque muchasveceshacereíry muchasvecesmolesta,y que La Bruyerequeríaque seexcluyese
del buenteatro.Puedeverseun ejemploenel sainetetitulado la Tragedia da Manolillo, en cl queintervienenta-
berneros,vendedoresy vendedorasdecastañas,dehierbas,mozos,etc, y el héroeManoloque vuelvesin cami-
sa despuésdehabercumplidoun deceniode su condenaenel presidiodeCauda.1.1
En hacerestosretratosde la ínfima plebeyatienemuchadestreza.Blanco desus dotesmímicasson los Abates
quetienenliteratura.Podrátenerfantasíaparainventary disponerbiennuevasfábulascompletas,peroen tan-
tos añosnolahamanifestado.Enefecto,fueradealgunasinvencionesalegóricas,quepor lo generalno secom-
prenden,él seha limitado a traduciralgunasfarsasfrancesas,particularmenteaMoliére...Peroenvez deapren-
derdeunmaestrotan grandeel artedecrearcuadroscompletosdejustagrandezasimilar a larealidad,élseha
agazapadoprontocomoun escorzodesgraciadoenlo másbello desusfábulas,a semejanzadeaquelDamasto,
llamadoProcusto,bandidodel Ática, que cortabapiesy cabezasa los viajeros,cuandono seajustabana la me-
didade su lecho(.).

() Talescosasfuerondichaspormi en la primeraHistoria Teatral,y fueron toleradaspacientementepor Cruz en-
tre 1777 y 1783,mientrasyo residíaenMadrid. Despuésdemi partida,él hagritado,hahechogritara Sempere,
ha maldecidoa Signorelli,a la usanzade los presidiariosy da los Manolosqueél retrata.¿Peropuedeél destruir
esoque esla historia pura,puededejardeserel poatilluí? La Cruz(Idibem,pp. 86-89).

~ Guerrerotrabajómuchosañosen lasorquestasdeMadrid y compusounbuennúmerodeobrasbreves.No se
le conocenpartiturasimportantes.Paramásdatossobreel compositorespañol,véasela fichade la obraen la lis-
ta dedramasconmúsica,E-X.

36 Hidalgo - Príncipe,13-21.X, 13-21.XII.1764(AIIM: 1.361.1.2.459.11).

Los cazadoras,aprobación:Madrid, 3, 5, 7, 10,24.XI.1764,E-X.3.
38 Hidalgo - Príncipe,28-30W, 1-8.VII.1765(AIIM: 1.365.1>.
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39 Se trata de laantiguacompañíade María Ladvenant.
40 Pescarsin cañani red es la gala del pescar,aprobación:Madrid, 14, 16, 17,24.IX.1765,E-XXXIX.1.

41 Ferreirafue primeromúsico,entre1740 y 1780, devariasorquestasdeMadrid. Compusoobrasmenoresparalos
espectáculos.Paramásdatossobreelcompositorespañol,véasela licha dela obraen la listadedramasconmú-
sicaenespañol.

42 CaRe- Príncipe.26-31.X.1765(AHM: 1.365.2).

‘~ Calle- Príncipe,11.XI.1765(Al-fM: 1.3611);25-31XII.1765(At-IM: 1.361.1,2.458.27).

‘~‘~ Cotarelo,1899, p. 268.
4~ Aunqueel músicode la compañíaeraAntonioGuerrero,la adaptación-segúnlos datosconservados-eradeEs-

teve.En los añossesentaEstevellegó a Madrid y fue músicodel duquedeOsuna.Tambiéntrabajóparalascom-
pañíaslíricasde los teatrosde la capital.Duranteestosañosescribiólos textos o compusolas partiturasdeun
elevadonúmerode tonadillasy zarzuelas,asimismose dedicóa adaptarlos dramasjocosositalianos demoda
enlos queincorporabafragmentossuyos.En1778 fue nombradocompositoroficial de lasorquestasde los dos
coliseosde la ciudad.Estuvoactivoenel mundodel teatro hasta1790.

46 Martínez- Príncipe,30-31.VII.1777(AHM: 1.371.2).

4’ En 1765 Esteveadaptóla partiturade Piccinni y Bazo el texto de Li buonafiglisuolacomoLa buenan,uíclíac)ía,
E-VII.2.

48 En 1768Esteveestrenósu zarzuela:Los jardinerosdeAranjuezo Tambiénda amorlos rigoressacanfruto entralasflo-
res (BHM: Mús. 58-10,Tea. 189-8) y, en 1778, la adaptaciónde la óperacómicadeMartíny Soler: II tuutora buiría-
do, como: La madrileñao E! tutorburlado (BHiN4: Mus. 5744,Tea.189-6).

~ Los villanos en la corte, aprobación:Madrid, 23.VI.1767, E-XLVIII.
~ Basadoen la comediafifeudatario(1752).

ji Martínez- Príncipe,9-11.IX.1777 (AHM: 1.371.2).

52 El tambor noctutrno.aprobación,Madrid, 11, 14. 18-19.IX.1776,E’XLV.

Habitualmenteseatribuyea Cruz la versióndeLa bella fihlola (1765) conmúsicadePiccinni (Cotarelo,1899, p.
256). Perola obra,quela representóla compañíadeHidalgoenel Coliseode la Cruz:Cruz,11.XI, 25-31.XH.1765
(AHM: 1.365.1),esunaadaptacióndeAntonio FurnientoBazo.

54 FabiánGarcíaPacheco(? - ?) Músico. Fue MaestrodeCapilla del Conventode la Victoria enMadrid, y compo-
sitor demúsicareligiosay profana,enesteúltimo apartadosededicóespecialmentea la tonadillaescénica.Al-
gunasdesuscomposicionessonel saineteLa Arcadiay lascomediasEl niásicopor uuníor, Los sueñosdeJoséy Don
Juande Espinaen Madrid, entreotrasmuchas.

~5 Madrid: ImprentadeBlas Román,1770 pp. iii-iv.
56 La misma obra,connumerososcambios,y otro título: La esposafiel o Luí butenaesposa,sevolvió a representaren

1781.

~‘ Se tratadeunaatribución(Cotarelo, 1899, p. 272>.
58 Se conocendostragediasdeCruz basadasentextositalianos:AquilesenSciro (1778)dePietroMetastasioy Cayo

Fabricio (1783) deApostoloZeno.

~ Cotareto,1934, p. 119.
60 VéanseJ. E Gatti. <‘Un sainetedeRamónde la Cruzy unacomediadeMarivaux’, Revistada filología hispánica.

Ifl, 1941< Pp. 374-378;“La fuentede huesillo la dePinto”, Revistada filología hispánica, ‘4 1943, pp. 368-373; ‘Las
fuentesliterariasdedossainetesdeRamónde la Cruz”, Filología, 1, 1949,Pp. 59-67; ‘Le trioníphedePliutusdeMa-
rivaux y El triunfo del interésdeRamónde la Cruz”, Filología, XIV, 1970,Pp. 171-180;“Sobre lasfuentesde los sai-
netesdeRamóndela Cruz”, Studiahispanica in honoremRafaelLapesa,1. Madrid, 1972,Pp. 243-249;“Ramónde la
Cruz y Dancourt”,Homenajeal Instituto defilologiuzy literaturashispánicas.BuenosAires, 1975, pp. 117-121.F. La-
farga ‘Sobela fuentedesconocidadeZara, sainetedeRamónde la Cruz”, Anuario defilología, 3, 1977, PP.361-
371; “Ramónde la Cruzy Carmontelle”,1616, DI, 1980, Pp. 90-96;<‘Ramónde la Cruz adaptadordeCarmonte-
Ile’, Annahuiall’Istituto Universitario Orientale. Sezioneromanzo,XXIV, 1982, pp. 115-126;Sainetes.Madrid: Edito-
rial Cátedra,pp. 21-32.M. Coulon. Sainetes.Madrid: Editorial Taurus,1985, p. 35.

61 Comediaenmúsica.El extranjeroen dos actos.Barcelona:imprentadeCarlosGibert y Tutó, sa.(BNM: T 21008).

62 Cruz,Cleníentina, 1992.
63 Cotarelo,1899,pp.214, 261, 267-268

~ Eximeno,111,3, 1796, pp. 195-196.
65 Idem.

66 Cfr. Dowling, 1991, p. 174.

67 Idem.
68 Idem.

69 Idem,

70 “Él naturalmentetieneun estilo humilde y suelto. y próximo a desplomarse,exceptopor quequiereennoble-

cerIo,pero estono le afectaría,siemprequesupieseescogerel génerodecomediasconvenientea susfuerzas”
(Napoli-Signorelli. 1777, p. 414).
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71 Maluonía. BNM: Ms. 7922.

72 El malgastador.BNM: T 653, T 6239.

73 El rna! hombre.BNM: Ms. 14681 (autógrafo).

~‘4 El mercaderdeEsmirna.BNM: Ms. 15389, Ms. 17383(autógrafo).

La escocesa.BNM: T 5369.
76 El hutérfanoda la China. BN’M: Ms. 14653 (autógrafo).

‘‘ El huérfanoinglés o El ebanista.BNM: T 20865.

78 Hacerquehacemos.BNM: U 10237.

~9 La pupilajuiciosa.BNM: Ms. 14691,Ms. 16139(autógrafo>.
La libraría. BNM: T 14783-11.

~ El señoritomimado.BNM: Ms. 7922 (II. 1-26) autógrafo,BI-IM: Tea.65-10.

82 La señorita malcriada.BNM: Ms. 7922 (ff. 82-106)autógrafo.

83 Lo queputadaal don da gente(BN?vl: Res.216).Existe un autógrafo:El don da gantesaLa habanera,1791 (BNM: Ms.
17441),unplandela comedia(BNM: M 7922)y un impreso: Coleccióndeobras enversoy prosa,VIII. Madrid: 1805,
pp. 69-240.

~ Dondeplenossepiensasalta la liebre. BNM: Ms. 14655(autógrafo),Ms. 14853.
La primeraedicióndela obracompletadeIriarte esde1782 y la segundade 1805 (1/23235-23242);éstaúltima
esla quesehautilizado enel presenteestudio.

86 Iriarte, “Al lector”, Colección,V, p. [x].

87 Iriarte, “Los literatosenCuaresma”,Colección,VII, pp. 94-95.

88 Ibidem, p. 95.

89 Dondelas dan las toman. Diullogo joco-seriosobra la Traduccióndel Arte Poéticade Horacio quedio a luz Don Tomásula
Yriarta, ysobrela Impugnaciónquedeaquella obra ha publicadoDonJutan JoséLópezdeSedanoal fin del TosnoIX delPar-
nasoEspañol. Para) mismoDon Toarásda Yriarta que con estemotivoda tambiéna la luz una traducciónenverso Caste-
llano de la primeraSátira da Horacio. Madrid: ImprentaRealde la Gazeta,1778 (BNM: 3/45878).

90 El señorito miniadoo Li mala educación.Comediamoral en tresactos.Por Don Tonrásde Yriuírte. Barcelona:Oficinade

JuanFranciscoPiferrer,y la señoritamalcriada.Comediamoralen tres actos.Por el autor del Señoritomimado.Madrid:
OficinadeBenitoCano,1788.

91 Diario (cit. Coe,1935, p. 204; Parducci,1941, p. 111).Estemismotexto aparecerácitadomásadelante.

92 ~ luijita devecino,BHM: Tea.156-7(l18~4>*.

~3 Iriarte, VIII, 1805, pp. 317-322.

~ Ibídem,pp. 320-321.
96 Idibem, p. 322.

Ensu opúsculoLos literatosen Cuaresma(1773)el autorpresentaun programadeseisdiscursosde los cualessó-
lo realizados. Enel segundo,el deCicerón,vuelvea desarrollarel temadelaeducacióndetos jóvenes.Luego
pasarevista a variostemas,de los cualestresresultanespecialmenteinteresantes:primero,críticaal extranjeris-
mo (francomania)enfavor del nacionalismo;segundo,defensade las unidadesteatralescomoalgonatural, y
tercero,comentariosobrela dificultad dequeunaobragusteal público. Enesteúltimo punto revelacómo los
valoresdeuna obrapuedenhacerque éstatenga éxito, peroentiendeque esel gustodel público cambianteel
queenrealidaddeterminansu éxito. La calidade instruccióndeesepúblico esfundamentalparaqueuna obra
gusteo no.

98 Quedefinecomo: “que el asuntosehade tratarya comopersonaly directode Don JuanLópezSedanoa Don
TomásdeIriarte, quandohubierapodidoquedarseenmeraalteraciónliteraria de libro a libro. Desuerte,Seño-
res,que desdehoi estosdosCampeonesy susObraspropias,o prohijadas,estánenobligacióndesacarseal ai-
re todoslos trapos” (Iriarte, 1778, p. 38).

99 El título de la obraesunadeclaracióndeprincipiosimportanteparaconocerbienla obra.Y al final del texto el
autorseexpresaenestostérminos,deforma queexplica la intencióndeestetítulo enrelaciónconLópezSeda-
no: ‘Si sepicare,dígaleVm. demi parteque Dondelasdanlastoman” (Iriarte, 1778,p. 139).

~ Ibidem,pp. 46-47.

102 Hacerquíalocerías.Comedia.Par Tirso Ymnarata. Madrid: ImprentaReal de la Gazeta,1770, pp. 3-4.

103 Ibidem,p. 4.

104 Ibidem,p. 6.

Idem.

106 VéaseGarelli, 1991.

107 A. V Ebersole.La obra teatralde LuicianoFranciscoComella (1789-1806).Valencia:EdicionesAlbatrosHispanofila,1985.

108 Ibidem, p. 59.
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109 La obra fue estrenadaen el Teatrodel príncipeEsterhazyvon Galantha,en Esterbaz,Hungría,en 1768. Trece
añosantes,en1755,el libreto habíasido escrito porGoldoni y contóconmúsicadeVincenzoPallavicini (primer
acto)y DornenicoFischietti (segundoy terceracto)parala temporadadecarnavalenel TeatroSanSamuelede
Venecia(Ebersole.1985, p. 13).

~ Falsi uomini da bene,texto anónimo;La Mino pazzaper amore, libreto deLorenzi con músicadePaisiello;Lavoro,

libreto deBertatí conmúsicadeAnfossi; Cli aman del cantaCominges,texto anónimo;II matrimoniosegreta,libre-
to deBertati conmúsicadeCimarosa(Ibidem,PP.12-14>.

~ La scolodelgeiosíseestrenóenVeneciaen1779 y La c?aenViena en1789 (Ibidem,p. 12>.
112 1bidem,pp. 14, 28.

113 SainzdeRobles,1952, p. 18.

114 Aguilar Piñal, p. 2.

115 Tutte la opere,X, p. 389.

116 De estaforma pensabanautorestandisparescomoComella, Cruz,Iriarte o FernándezdeMoratín.

117 Pagán,1995,pp. 14-18(y ‘CasanovaenAranjuez,en ‘Goldoni enEspaña’).

~ El viaje por Españatuvo una duracióndemásdecincosemanas(22.IX-1.XI.1760)y estádistribuidodeestafor-
ma: la parteespañolaempiezaenel segundotomo(Letter38-56,pp. 56-320),continúaenel tercero(Letter57-69,
pp. 1-319)y concluyeenel cuarto(Letter70-79,pp. 1-104).Paramásinformación.véanselos cuatrotomosdeBa-
retti (Londres,1770).

119 “Los españolestienenalgunasotrascomposicionesteatrales,junto a susauteos,loas, tragedias,conuadiasy tragico-
medias.flenen los sainetes.queesun tipo defarsaenunacto o jornada, enuna parte.Admite música,y entonces
esmayormentecantadacomola zarzuela,queesunaespeciedepequeñaobra entíos actoso dasportes” (Baretti, 111,
57, 1770, p. 35).

120 “Los españolestienenun tipo dedramamusical queellos llaman zarzutelasburlescas.Con estosdramasno sólo
disfruté,sino que,pensándolobien,sonmuchomásentretenidosquenuestrasóperascómicasitalianas.La mú-
sicadeuna óperacómicaesquizásmásculta (comodicen los franceses)queel deuna zarzuelaburlesca;y éstasson
las ventajasqueestándenuestraparte,por lo pocoquesé; perodel otro ladoséquelos dramasquetenemosde
estaclasesondetestablesfragmentacionesde despropósitossin sentidoy de desmedidasvulgaridades,queni
la másexcelentemúsicapodríacompensarlos fallosde la obra.Mientasque enlaszarzuelasde los españoles,el
compositorno estádel todo a expensasdelos gustosdelpúblico y el autorseesfuerzaencompartirlos honores
de la función.Ésteporlo menosfue el casoenuna, tituladaLis segadoras(lassegadorasdel maíz),representada
en Madrid en1768, por Don Ramónde ía Cruz,ypuestaenmúsicapordon AntonioRodríguezdeHita. Algunases-
cenasdeestaobra resultancompletamenteinsípidas,segúncreo;perola rusticidadde los campesinosespaño-
les estabapintadacontodanaturalidad,y sólo el caballerodeMadrid consu afectadocriado parecíanapartarsede
la realidad.Los actoresno sólo pensabanensusmovimientosy cadencias,comoocurregeneralmenteennues-
tro caso,sinoqueexpresanlaspalabrasdeacuerdoconsu significadoconuna propiedaddesconocidaparala
granmayoríadenosotros;y quienesmuy a menudoequivocan,conburlaso gestos,unabufonadapor vivaci-
dad,y clarasimprudenciasengañosaspor graciay animación”(Idibera,IV, Apéndice,1770, pp. 243-245).

121 Paramásinfonnación,váaseenestemismocapítulo: “Un casoparticular:Cruz”,”Pruebasdemetamorfosisteatral”.

122 “El rey haconstruidoallí un gransalón,llamadoanfiteatro,dondemilessediviertendesvecespor semanadu-
rantela épocadecarnaval.Todoel mundoesadmitido porsóloveintereales(no llega a cincoshillings) ypasaallí
todala nochecontodo el placerqueestelugar puedeofrecer.El salóndebaileeslo bastanteespaciosoparaque
trescientasparejasbailen a lavez, y hayasientosalrededor,enuna distribucióndeanfiteatro,con tresgrandes
galeríaspor encima;éstaspuedenacogera cincoo seismil personasmás.El salóntiene cuatroespaciosasasca-
lerasen las cuatroesquinasquellevana lasgaleríasy a otrossalonesgrandes”(Baretti, III, 60, 1770, p. 156).

123 ‘Vi sobreseiscientaspersonasbailara la vezel fandangoenel coliseo;y noesposibledar unaideadeestadeli-

rantediversión.El entusiasmoque invadea los españolesenel momentoenquesetocael fandangoesalgoque
no sepuedeconcebir.Vi cientosdeellos en la cena,abandonarrápidamentelasmesasy precipilarseporlases-
caleras,una muchedumbredesordenadamentebuscarcon rapidezuna pareja,y abandonarsea bailar, tanto
hombrescomo mujeres,con tal vigor queesimposibledescribirlo.El lugar era lo suficientementeamplio,pero
nadiepermanecíacomounmeroespectador,mientrasmuchosteníanqueserlo,mirabanfijamentedesdelasga-
lenassuperiorescon ojos chispeantesy agitadosbrazos,y animabana los danzantesconalgarabíay aplausos”
(Idibern,PP. 157-158>.

124 La obraestáenel MuseodelPrado.Enestamismacomposiciónsebasaun aguafuertedeMengsy Carmonadel
quesehicierondistintasedicionesqueseconservanen la BibliotecaNacionaly el MuseoMunicipal deMadrid.

125 Baretti, III, 60, 1770, pp. 158-159.

126 Eximeno.111,3, 1796, pp. 195-196.

127 Ibidem, pp. 227-228.

128 lbidem, PP. 228-229.
129 ‘EnEspañasevenconplacersólo lascomediasdelsiglopasado,y lasdecaráctersondesconocidas.De laspoquísi-

mastragediasdeautoresmodernoso vivos, quehanqueridoobservanlasreglas,no hevistorepresentarsino la Or-
mesinay el Sancho,proscritasparasiempredesdela primerafunción.Algunastraducciones..,enel mismoteatrohan
sidoobjetodeburlaporlos conocidosinsignificantescompositoresdesaijneles,y recibidascon frialdadpor unospo-
cos,queenvejecidosenun cierto tipo deliteraturadesdeñanaprobar,despuésdel pueblo,aquelloque lleganuevo.
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Ya porqueno existenadaconveniente,si no le agradaa uno, o porquese pienseo no vergonzoso
acompañara los máspequeños,juzganque los jóvenesdicenestascosasy que los ancianosconfie-
sanquehandeseromitidas.

Peroeso,paradecirlo ingenuamente,es unaespeciedetraiciónhaciala naciónqueconello retardael avancede
lasartes” (Napoli-Signorelli,III, 9, 1777, p. 430).

130 “Esta última especiedi comediapresentatodaslas ventajasde la sensibilidadpuestademanifiestoen las lágri-

mas,perose escapade los excesoslúgubres,las expresionesdecoturno,el tono dedesesperacióny los grandes
peligros[...j La comediatiernasecontentacon la sobriagraciaque resultade la pintura cómicade las costum-
bres,desechandola tinta recargadade lo bufonesco;y admitelaslágrimasdelicadas,protegiéndosedel terrory
de la sublimidadtrágica.Todo estodemuestrael rechazodel tipo dramático,y hacever quela comedialagri-
mosaes el abusoy la corrupciónde lanobley amablecomediasentimental.Es unadificultad parael pedantey
feo intentodegarabateardeplorablesgolpesdevista.

A la distanciadeun palmo no sabríadistinguir la pluma del autordePamelao deManinadeladeSedaineo de
Mercier” (Napoli-Signorelli,V, 7, 1789, pp. 144-146).

131 “En el Teatrode los Cañosdel Peral hacemuchosañosserepresentóla óperacómicaitaliana; perohoy (1776)es-
tácerrado,no sirvemásqueparaalgúnconciertoy la óperapasajeraqueserepresentaalgunastardes.Enel Tea-
1ro del Retiro, al cual aquíseledael nombredecoliseo,bajoFernandoVI se representónuestraóperaheroicacon
intermedioscómicosconsorprendentemagnificencia.Hastaesteaño de1776 la óperaitaliana secantóen los Rea-
lesSitios, y haalternadoconunacompañíacómica andaluzaque sevale del teatrofrancéstraducidosal caste-
llano; peropor unsoberanohoy estánprohibidaslasrepresentaciones.EnMadrid suelencantarseenveranoal-
guruasdenuestrasóperascómicas,traducidas,comoLa butanofiglistalo, 1/filosofodi canupogna,II tanubutrro notturno,
etc.,y algunasoriginalescon letra y músicanacionales,llamadaszarzuelas,comoLas segadorasde Vallecas,Lisfon-
carraleros,etc..y enlasunasy enlasotraslos recitativossehablan,enéstassecantanlasariassolasy finales.

EnCádizseencuentrahoy la comediafrancesay laóperaitaliana.EnBarcelona,enCartagena,enelFerrol sere-
presentaaúnla óperaitaliana;y enBilbaosuelea vecestambiéncantarsealgunaóperanuestra,traducidaencas-
tellano” (Ibidem.p. 416).Cfr. Exuneno,1796,1V,2, pp.228-229(original italiano)y Eximeno,1774,111,4,11,p. 447
(traducciónespañola).

132 El teatroseabrió entre1767y 1777, para los bailesdecarnavalseretirabala tarima del escenarioy sepreparaba

comogransala debaile.Paramásdetalles,véaseinteresantedescripciónde la salaeninglésdeBaretti (y. “El te-
atro cantadoenEspaña”).

133 “He visto repetirsecasisiemprelas mismaszarzuelas,compuestasgeneralmenteporel alabadoCruz,estoes

Lis segadorasdeVallecas,Lasfoncarraleras,La magestaden la aldea,el Putertada Flandes,y algunafol/a.Ademásdeés-
tassehan traducidoy acomodadoa la forma dela zarzuelaalgunasóperascómicasitalianas,estoesrepresen-
tándosesincantoenel recitativoy cantándosesólo lasarias,losdúos,los corosy los finales.Como talesestán
La butanofigliuola, Las pescatrici,II filosofodi campogna,II tamburanotturno” (Napoli-Signorelli,VI, 3, 1789, p. 90).

134 Iriarte, 1779, Pp.96-98.

135 Se trata del compositorNiccoló )ommelli (1714-1774).Iriarte probablementele escogepor ser un digno repre-

sentantede la primeramitad del siglo y uno de los mejoresexponentesdel máspuroestilo heroicode la escue-
la napolitana.Aunquetambiénescribiómúsicaparaobrascómicas:L’errore amoroso(1737),Odoardo(1738), Rici-
otero (sa.),L’omore in maschera(1747),Doíu Trastulla (1749), La critico (1766>, 11 cacciatoradeluuso(1767)y La sc/ñaza
liberata. Perorealmentesu meta,a partirde 1741, fue la óperaseria:Astiasíatta(1741), Ezio (1741),Merope(1741),
entreotrasmuchas.

Por encargodeCarlo Broschi,jornmelLi escribió lamúsicaparados tibretosdeMetastasio:Demetrioy Didoneab-
bandonato;ambosseescenificaronenelColiseodel BuenRetiro en1751 y 1752, respectivamente.En 1753 seoyó
otra ópera seria: Seiniramidericonosciuta y una cómica: Don Trastuillo. En Barcelonase representaron:Marope
(1751), Ifigenia (1755)y L’Eun,ene(1772) y enPalma: L’A ndromoco(Cotarelo,1917).

136 El autorapuntaal desagradoqueocasionabael recitativode la óperaitalianaenel público del país;estavisión

coincideconlas ideasdeEximenosobreel génerolírico español(Iriarte, 1774, Ifl, 3, p. 135).
137 Aquí aludea laspretensionesdealgunosmúsicosenintroducirenla tonadillamaterialmusicaldeestiloitaliano.

138 Iriarte, 1779, Pp. 93-94.

139 Los personajesdela historia Antigua,en especialla romana,poblaronlos escenarioscon los libretosdeMetas-
tasio:Acáille in Sciro,AlessandronelleIndia, Adriano in Siria,Attilio Regalo,Catanain Utica,La clesnenzadi Tito. De-
metrio,Desnofoante,Didonaabbandonata,Edo,Ipersnestray L’Olimpiada, entreotros.

140 La nóminaincluyea los compositoresitalianoso italianizantesmáslamosos:PasqualeAniossi,GaetanoMajo-

rano(Caffarelli),Feo, BaldassareCaluppi ff1 Butronello),GeorgFriedrichHaendel,Johann,Adolf Hasse(u Sasso-
ne), LeonardoLeo, GiovanníBattista Lullí, FrancescoMajo, Davide Pérez,GiovanníBattistaPergolesi,Niccolé
Piccinni,Nicola Antonio Porpora,LeopoldoTraetta,LeonardoVinci.

141 “El ingeniopuedehacerquedeleiten lasmismasimpropiedadesqueel juicio desaprueba;y estoeslo que Quin-

tiliano llamó viciosdulces (dulcibius zsitiis) al final del capítulo1 del libro X de lasInstitucionesoratorias” (“Ad-
vertenciassobreel CantoQuinto” Ibidem, p. xxiv).

142 Iriarte, 1779, p. 94.

143 Setratade los títulos másfamososcorrespondientesa la reforma del músicobohemio.Aleaste(1767) fue estrenada

enViena y el prólogodeestaobra esconsideradoel primermanifiestomusicalde la historiadeldramalírico. Lue-
goserepresentaronParidaad Elena (1770)enViena, IphigénieenAulide(1774)e tphigénieen Tauride (1779) enParís.
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144 “Alude a la ÓperadeOdéo,puestaenMúsicapor el CaballeroChristóvalGluck, quetambiénhacompuesto,en-
tre otrasobras,la Ifigenia,Alceste,y Parisy Elena.La celebridaddesu nombre,quecadadía vaenaumento,acre-
dita quánmerecidosson los elogiosqueaquíse le tributan, y al fin triunfaráde lascriticasconquehanpreten-
dido disminuir el méritodesuscomposicionesalgunosCensoresenvidiosos,o preocupados,decuyapersecu-
ción jamáspuedenliberarselos hombresgrandes,y particularmentelos ingeniosinventoresqueseapartandel
caminotrillado” (“Advertenciassobreel CantoQuinto”, Ibidem,p. xxv).

145 Gluckfallecióel 15 denoviembrede1787 enViena.

146 Es significativo queen la segundapartedel Quinto Cantoel autorpropongael establecimientodeunaAcade-

mia deMúsica (Iriarte, 1779, pp. 118-126).
147 Arteaga,1, 7, 1783, Pp. 230-247.
148 “Las zarzutelasy los sainetes,un tipo de intennediosbellísimos,ignoradospor los extranjeros,quesonenel tea-

tro españolla imagende la verdaderay genuinacomedia;en la composiciónde los mismostuvo grannombre
Don Luis deBenaventeenelsiglo pasadoy Don Ramónde la Cruzenel nuestro,y sirvieronparapromoverma-
yormentela músicateatral.Las tonadillas,yaseanrecitativosacompañadosporlas ariasbufasquecantados,pue-
dencompetiren la vivacidadcómicaconcualquiercomposiciónmusicalde lasotrasnaciones”(Ibídem,p. 240).

149 Luis QuiñonesdeBenavente(1589-1651).Escritordecomposicionesteatralesbrevesmuy estimadopor Lopede
Vegay susseguidores.Fijó la naturalezadel entremés,heredadodeCervantes,consu buenaversificacióny con
su saberreprenderlasmalascostumbres,burlándosedeellascon ironía. Dosbuenosejemplosdesu producción
son: Lis civilidades (h. 1609)y la Muerteye! Tiempo(h. 1625). Nuncaseocupóde recopilarsusobras,hastaque
ManuelAntonio Vargas,publicó Jocoseria.Burlas veraso representaciónmoral yfestivadelos desórdenespáblicos. En
doceentremesesrepresentadosy veintey quatro cantados(Madrid, 1645).

150 (Dell’origine, 1785, p. 396).En la traducciónespañoladesu hermanoCarlosAndrésy Morelí: “Goldoni y algún
otro han hechovarias tentativasparadar al teatrounaóperaquetuviesealgo depoesíay debuengusto;pero
sin embargo,puededecirseconverdadquela óperabulaes todavíaun nuevocampoquequedaenteramente
~‘irgenparaque lo puedancultivaslos poetasmodernos”(Drigasu, IV, 1787, p. 326).

151 Eximeno,1796, III, 1, IV, p. 175.

152 Ibídem, 2, IV, pp. 194-195.
153 Idem.

154 Eximeno,1.11, 2, p. 200.
155 lbidern,Pp.193-194.
156 Ibidem.V, 3, p. 219.
157 Ibidem,p. 222.

158 La versióndePergolesiseestrenóenRomaen1735.
159 Enestepasajerecuerdaa lasmejoresvocesdel siglo: los sopranositalianoso cas!rau, CarloBroschi(Farinelli o Fa-

rinallo), GioacchinoConti (Gizziello),GaetanoGuadagni,TommasoGuarducciy GaetanoMajorano (Caffarelli o
Coifarallo) y el tenoralemán,Anton Raaff.

160 Eximeno,1796<VI, pp. 223-225.

161 TextoextraídodeEl arta nuevodehacercomediasen estostienspos(Madrid: Alonso Martin, 1613).

162 Eximeno,1796, IV, 2, pp. 228-229.Cfr, Napoli-Signorelli,V, 7, 1789, pp. 144-146.

163 El texto suprimido enespañol-aquíincluidoen italiano-serelacionadirectamenteconestaprimeraafirmación
del autor.

164 “Pero si sehicieraenVizcaya, los músicosseríanlapidados” (Eximeno,1774, 111,4, II, p. 447).

165 Ortolani, II Goldoni, sa.,p. 92.

166 lbidem,p. 93.

167Idem
168 Lasalusionesa esteotrotítulo seencuentrandispersasenel mismotexto: Conte:“Eglí énemicocapitaledelledon-

ne” (1, 5); Mirandolina: ‘É nemicodelledonne?”(1, 9); Mirandolina:“uno cheha in odio le donne” (11, 4); Cava-
liere: “(Sieteanchevoi nemicadegliuomini)” (U, 6);Conte:“É uno chenonpuévederele donne” (11, 10); Ortensia:

non potetevederele donne” (U, 13); Marchese:“Bravo quelsignore,che nonpuévederele donne” (11, 19); Mi-
randolina:“E quelcarosignorCavaliere,ch’eratantonemicodelledonne?”(III, 2);Mirandolina: ‘Un uomochesta-
mattinanon potevavederle donne” (Crepa,schiatta,imparaadisprezzarle donne)(El, 6);Conte:“II cavaliere5W-
vatico, il disprezzatordelle donne” (fE, 12); Mirandolina: “un superbo,un disprezzatordelle donne” (III, 13);
Cante:“Parlo di voi, checolpretestodi nonpotersoffrirele donne” (III, 17>; Mirandolina: “Un uomochenon pué
vederele donne,che le disprezza,cheleha in mal concetto” (111,18).

169 “La locandiera”,Tuttale opere,IV, p. 777.
170 Esteesel titulo deuna ópera,Fra dna litiganti, il terzogoda, adaptaciónbasadaen el dramajocosodeGoldoni, Le

nozza(1782).La mismaobraserepresentóconotrosdos títulos: IpratendentidalusiosiaTra dnalitiganti u terzago-
da (1783) el rivali delutsi (1784).

171 Deesteestudio,asícomodeotrasfuentes,seextraenlas noticiasde lasrepresentacionesdeobrasdeGoldonien

la segundamitad del siglo veinteencatalán(C), español(E), gallego (G), italiano (1), mallorquín(Ma), menor-
quín (M) y valenciano(V): El abanico,E (Madrid, TeatroEspañol,1952),Los afanesdelveraneo,E (Zaragoza.Patio
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del Museo,1989), Lamante militare, 1 (Madrid, Teatrode la Zarzuela,1971),Arl eeUUno, servitoredi áuepadroni.
¡(Madrid, Teatrode la Zarzuela,1967; Madrid, TeatroMaria Guerrero,1984). Arlaqssfa, serz;idorde dospatrones.
E (Valladolid,RU, 1960; Madrid,TeatroGoya,1961;Madrid,RU, 1962;Sagunto,CentroDramático,1988),Lauu-
ténticcumic, V (Valencia,La Colla Teatre,1990),Le 6am (fa chiozzútte,¡(Madrid, Teatrode la Comedia.1959; Sevi’
lía, TeatroLopedeVega; Madrid, Teatrode la Zarzuela,1992>, Las broncasda Chiozza,E (Madrid, Aula Teatral.
SanIsidro,1969),Los consodreosdelasasujeres.E (TVE, 1968),Li conu,nediadela guerro,C (Barcelona,TeatroRomea,
1963),El erñutdedos amos,C (Sabadell,TeatroMunicipal,1988),El cría! dedos anuos, Ma iPairnadeMallorca,Tea-
tro Principal, 1989),Les desfici par lesvaeances.V (Valencia,TeatroPrincipal.1995>,FIs dasteiuonsvanarían;,C (Sa-
badelí,TeatroMunicipal. 1988), Los dos gasnelosvenecianos.E <Madrid. TeatroMonte Fío, 1970), LIs enornorats,
C (Barcelona,TeatroCrec,1990>.Lafanuilio del íuetíceario,E (Sevilla.TeatroLope dcVegu, 1994; Almagro,Claus-
trode los Dominicos>,Ilfiglio d’Arlacchinoperdutoy ritrovato, ¡(Almagro, CorraldeCon-,edias,1995),Li fortuna-
¿a Isabella, 1 (Madrid, Teatrode la Zarzuela,1971),Los gemelasvenecianos,E (Málaga,TeatroMaria Zambrano,
1985), II giocatore, ¡(Almagro,TeatroMunicipal, 1993),Grescaal Palmar, y (Valencia.TeatroPrincipal,1982; Va-
lencia,TeatroRialto, 1992),L’hostalera,M (PalmadeMallorca,Auditorio, 1.989),Ñu locatudiexa,E (Madrid, Teatro
Español.1965;Asturias,Ayuntarnieto.1988;Madrid, Teatrode Bellas Artes,1996),Míranduñina,E (Valencia,Cen-
1ro Cultural, 1990),Mb’andolioaensuposada hacalo queleda la gana, E (Madrid, TeatroReinaVictoria. 1972;Ma-
drid, Teatrode la Comedia,1973>,L’osta/era,0 ¡Li luo;tnlera, E (Barcelona.TeatroGrec,1996; Madrid,Teatrode
la Comedia),A posadeira,Cl (Santiago,CentroDramático,1987>,La posadero,E (Valladolid,RU, 1966; Almagro,
Claustrode los Dominicos, 1985; Zaragoza,MuseoProvincial,1989),¿Quénegociono es estala?,E (Sevilla, Esper-
pento,19751,Los rústicos, E (SantaCruzdeTenerife,TeatroLeal, 1986),Li sa’rsus amorosa,1 <Nladrid, TeatroEspa-
ñol, 1963; Madrid, TeatroEspañol,1988),Li serventaamorosa.O (Barcelona.TeatreUiure, 1097).Fiar Tortero b,’os-
toKyo, ¡(Madrid, Teatrodela Comedia,1959),Un del.; udtimsvaspro; deCarnaval, C (Barcelona,TeatreLliure, 1985),
La viudaentrenualiada,M (Menorca,TeatroPrincipal.1988). Paramásdetalles,véaseMorthez-Peñuela<1986,p. 74),
“Lista decomedias~español,italiano, francés)”,en “Relacióndeobras” y ApéndiceIII, documento4: “Traduccio-
oesy versionesenotraslenguasy dialectosdeEspaña:catalán,gallego,menorquín,valencianoy vascuence
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Fernándezde Moratín
y el teatro de Goldoni

Ve los gustos de dos naciones.Los primeros documentos:las cartas.
Otros documentos.Versionesde las comedias.Una lista incompleta: Catálogo.

Representacionesen Italia. La literatura comparada. Las traduccioneso versiones.
La visión de otro contemporáneo.La zarzuela El barón, un casosingular.

Conclusionesgenerales.

U navisión de conjuntodel teatrodeGoldoníenEspañano estaríacompletasinosein-
cluyesela lista de los escritoresy hombresdeteatroqueadaptaronestasobras.Entre
los menosconocidosestán:Antonio FurmentoBazo, JosédeConcha,ManuelSantos

Cipriano,JoséIbáñez,ManuelFermíndeLaviano,JuanJoséLópezde Sedano,Luis Antonio
JoséMoncín, Fermíndel Rey, Bruno Solo de Zaldívary JoséVallés, y entrelos másrenom-
brados:DomenicoBotti, Félix EncisoCastrillón,JoséClavijoy Fajardo,LucianoFranciscoCo-
mella,Ramóndela Cruz,JuanPedroMarujány Cerrón,y AntonioValladaresdeSotomayor,
entreotros.

Peroexisteunamarcadatendenciaen Españaa relacionara Coldoni siempreconFernán-
dezdeMoratín.En esteestudioseintentapasarrevistaa todaslas fuentesconocidasquehan
fundamentadoestatendenciaparallegar aconclusionesmásjustasparalosdosautores,o sea
a un nuevopuntodepartida.

De los gustosde dos naciones

Siemprequesehablade Coldoni y dela presenciade suteatroenEspañasehacealguna
referenciaaLeandroFernándezdeMoratín,Estarelación,sefundamentaenvariasconocidas
cartasdel español,queaparecepor primeravezcitadaenlos estudiosde Maddalena(1928)
y Consiglio(1940)2.

Perolociertoes queestosdosautorespocotienenqueverentresí; losdosemplearonmé-
todosy poéticasparecidas,perono similares:en el mundodel “poeta” de teatrose creaun
modeloartísticoparaeducarunaclasedirigenteexistente,un sectordela burguesíadelnor-
te de Italia (la veneciana);en el del “escritor” españolse intentacrearotro modeloartístico
parapersuadira un pequeñosectorburgués,casi inexistente,de la capital (la madrileña).
Mientrasuno de los autoresvive del teatroquele pagan,difundesusideales,el otro escribe
por unaconvicciónestética,imponesusideales.

En 1786 el joven Fernándezde Moratín,por recomendacióndeJovellanos,pasaal servi-
cio del condeCabarrús,con quien viaja a Parísparadesarrollaruna importantemisión di-
plomática.Entre1786y 1787sededicaa visitar y conoceralgunoslugaresy personasimpor-
tantes.Luegoescribiráa susamigoscontándolessusimpresiones.Una de esasvisitas fue la
quehizo aGoldoni, quecontabaentoncesconsetentay nueveaños.

Existen cuatrocartasquecontienensustanciosasnoticias de la visita efectuadapor Fer-
nándezdeMoratin en 1787a la casadel viejo Goldoni, quea la sazónvivía alejadodel mun-
do teatralde Paris,enunaprecariasituacióneconómica.Aquellos mismosaños,comosena-
laráel autorespañol,las comediasdeGoldoni serepresentabancongranéxito en los escena-
rios de Españay del restodel continente.

La actituddeFernándezdeMoratín anteun personajedela importanciadeGoldoni,que-
da de manifiestoenestaseriede impresionesdispersasaquíreunidas,en lasqueenel fondo
sehablade lasdistintasvisionesquetienenestosautoresdel mundodel teatro,o seadela di-
ferencia“de losgustosdedos naciones”.Porejemplo,sesabequeel padrede Fernándezde
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Moratin,Nicolás,un sonetodeGoldoni: “AncorasiM matrimonio”,como “Alabanzasdelma-
trimonio” queapareciópor primeravezenla edicióndeBettirielli (175O)~.Estehechono Sir-
vió paraquemás adelanteésteo suhijo seaventurarona utilizar los textosdel abogadove-
necianoo a traducirlosal españolparasustertulias,susfiestasilustradaso susintentosdere-
formateatral.

Los primerosdocumentos:las cartas

En las cartasde LeandroFernándezdeMoratín seapreciauna visiónparticularen la que
seconfundenla admiración,la curiosidady la crítica quellevaal española visitar al italiano
durantesuprimer viaje a la capital francesa.Lascartasfueron enviadasaLlaguno y Amíro-
la, y Jovellanos.En la primera:“A don Eugeniode Llagunoy Amírola”t del 29 de abril de
1787,indica losprecedentesde la historia:

S/ It <1190 ti V,11¿l. ti viditaque.bweayenmeva Vn,). a tenerenviAla; /~ero, c’an~,<vea cierto ¡píeva-

Le ,,táó excitar la env,a~,que la co’npaown,quierocantdroelo.HaLL¿a Ihertí en ¿twa¿leí Con¿)e¿le

Aí-an)a, n~tízbrazn,nao,nao ¿lun¿Mcuentarecíprocaunente¿leíeot¿,cia¿lenííeotra ahí), y lo prí>ne-

ca ¡píe lepreguntéque,‘i vivía GaI)oni. Vive, y e0tábuen”. -Y¿en)ón¿)ecitó? -En Fact. -¿Enqué

calle?, ¿enqiu¿ca.va?¿Qadn¿lapííe¿le Vn).llevarme?-Jíañana. -¿Aqa¿hora? -A la., ¡‘tice. —Y,en

no,~ í’ere,na,v?—En elBatí/evaci>, Juntoa la Ce. ¿le RAhe/letí.-¡Pue.ya/Lie,vtar¿ —Pite. tu, ha—

ívf,lt¡z. Llegóel ¿lía y hora oeñala¿la,fuíinzac’ ~,lló, ~~¡,, ~ b~w~z c<1=i~,,¿‘leJ~, analtIe,re0/~eta—

64<, ¿zIegre,qrae/cao,cort¿fl;no unehartaba¿leverle.¡Qíííínto uneaqeañeciola t’uvtta!Habla,nvolar-

gamente¿le teatro, y ‘e co/npladi; infinito quan¿>ole ¿ILeque en ¡a ¿le ¡1> ac?)r¿¿l de repeocutancan

frecuenciay aptiuda La esposapersiana. La mujer prudente, El enemigode las mujeres,
La enferma fingida, El criado de dos amos, Mal genioy buen corazón, El hablador,
La suegray la nuera y otra,,pro¿luíccianeoe0ti,nableo¿l~ tu ¿le,naoia)oa/hin¿lantevencí. <líe ha-

114¿le la ingrata patria, ¡jite Le ob1¿qnha a vivir aííóente¿leel/ii, aten/caa tina pen.’u4n¡,,uue le ¿la cv—
ti, Corte;y al recor¿larlo, deIt bañaron loa ajao en lígrunna. Y~1- acompanet,z,nbieui,parc/ile, en
efeeta, ¿o ca,’íí cruelqueelmérito¿le ho,nbreótan extraar¿linarhw,honor¿le aiu nació,, y ¿le <tui
¿te )e<vcanazcay ¿te¿leoprecieen extrema,queti aobe,-bwrep¿íblka¿le RuecA,permita queGoDoni

‘¡a a Inerte) ¿le ungo
6lerna extrangera,y queotra nacuonhaya ¿le¿lar vepuiltiurcí a ¿un h<¼<tuya,

que U,u to ha cal,ir/btu/co a oi, l<,~ tracto’,,, a tL píaceredy a tui y/arto.

Con estosocho primerostítulos arrancala primeralista de obrascitadaspor Fernández
de Moratin, peroque al final se incrementarámuchomásde lo quehabitualmentese cree:
1. El criado de dosamos (It servitoredi duepadroni), 2. El enemigode las mujeres(La locandiera),
3. La enfermafingida (Lafinta ammalata),4. El hablador (La bottegadel caffi), 5. La esposapersiana
(La sposapersiana),6. Mal genioy buen corazón (Le bourru bienfaisant),7. La mujer prudente(La
moglie saggia) y 8. La suegray la nuera (Lafamiglia dell’antiquarioasia La suocerae la nuora),en
algunosmanuscritoso impresosfigura el nombrede Goldoniy en otrosno.

Por ejemplo,en la edición de las cartas,preparadapor R. Andioc, se indica que dos
de estostítulos: La mugerprudentey El criado dedosamos,aúnno sehabíanestrenadoen Ma-
drid, según el trabajode Coe (Catálogo bibliográfico y crítico, 1935)’. Pero aunqueéstosno
figuran,esseguroque antesde 1787 las doscomediassehabíanrepresentadoen tos escena-

‘o
nosde Madrid o Barcelona

La siguientemenciónes algo másbreveperopermitetenerunavisión más corupletade
esteentrañableencuentro:A donEugeniodeLlagunoy Amírola. París,25de mayode 1787’:

He en/np//ca¿ni encargo¿l~ Vm)., ley¿’n¿olea Gol¿lonito¿>o elpdrraf’ ¡píe Vm¿). le ¿lir4ze. Jicí tija-

u/fe ,tcz¿lu~inuichotzgra¿leeitnienta,yocofrecea <vito ór,lene¿t¿le Fin). confina ea/un/tú>.Iiwrti uit en—
¡arija quele ¿le a Vi,,). ineunoríno¿le oit parte.
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Lamentablementeno sabemosqué le quisocomunicarésteimportantefuncionarioespa-
ñol al escritoritaliano salvoalgunasalabanzasasuobrateatral,peroquizáshabríaen “todo
el párrafo” queescribióy le leyeronmásalusionesa susobradeteatroen España.La tercera
cartasobreel mismo asuntova dirigida: “A don GasparMelchorde Jovellanos”’jdesdeFa-u
ns,el 18 de junio

He ~ a lcr a Gol)an4ypien,toen hacerlealguuíao e¿titíza; ea uit .‘iefr venertíble,pero¿leintíaia¿t>

¿‘/4>, a legre, y ¿l~ buen trízto; tiene uniro penauocilla¿tpar eí Rey¿l~ Ertíncití can lo ¿jite lc~ pa<ta ¿le-

centeunente;no entien¿leel Gaotellanoa/nt,conmucha¿l/f/uuulta¿l, yeotoune¿l¿vcjíu.tta; me¿7 legré niui-

~-b~siota ¿l~ ‘erIe, por qíut <y/emprehe atA, miii czpa.tiauítú>cm¿tuyo; tuc’j’ezétau, ¿un í,,é=?ira ita//ant, que

une<1/o uzt,tic-iao ¿l~ él, puco aunquehab/apreguintañati ízbjííícc>.vfrancete.v,nii;quncmune vuupí,¿¡ir ra—

st»:, var quecancono tieneeíhonor ¿le <verfu.ancé¼,<te cul/ciun,ac>co ¿l~ ¿tui unir/co, y qíualquuieru/ii/mci-

chute!,,e,ver/tt,rcillo in<t/p/ccí ¿le u;ca¿lrigale¿ty vaudevilles,tieneaquí í,ííí<’jhmncz queel ziÍc,li¿u-e ce-

ne¿ia20.

Poroposiciónalascircunstanciasel autormadrileñodefiendeal italiano y seconfiesa,por
primeray únicavez, como un “apasionado”del comediógrafoitaliano. Ademásempleala
imagendeel “Moliére veneciano”,tan popularen la época.

La últimavezquehabladel viejo Goldoni, lo hacembstrándolecomo modelode susmás
‘-4

altosidealesliterarios: “Al señordon GaspardeJovellanos”.París,22 deagostode 1787

Enji,;, a uní/ile uniii ¿lepriaa, he tui ti, c,troo haunlure,’, atraa coatuinbre,v,c,tra¡,c¡u y; he a¿lquuiri¿í; níue—

vcz,t i¿lcao, y herect/f/ca)ao confirina¿la tao buuenaaquetea/a, y <vo
6re tO¿lc,, el trato ¿le eatehamulure

uneha hechoter qiutíntc> ?ebeagra¿lecerlea V S.el hcíbér,nelc,¿la?¡,a ccnac-eu: Y~ qui¿vicm-cíht,berlt
¿terí/cí, ¿leczlgc~ partí carreopo/cera ,tuut benej7cia.vcanotra coatí quecaí: un tatéril czc;rc/cec.umnuento;
perano hallo mne¿iauAfelpómneney Thai/tiJuraran eternaentíniata)¡z Raa¿y «¿fuitoeini )e,vtint,

aban¿onara Gal¿lauí4 a Deétaciche,vy auIIali? re, por elilícírquuiív ¿lelat Hormítaza.ye1Señt,rCa-
l’czrr4 ¡

0h qiutiucto. ohquitínto ten¿lrd c/uuepciñecerini carczzon!

Estáclaroquea pesardelosbuenosresultadosenla embajadadel ministro ilustradoFran-
ciscoCabarrúsenParísen1787aFernándezdeMoratin le atraíamásel mundodel teatroque
representabaun autorcomo Goldoni~.Aunqueel marquésde Hormazasestuvorelacionado
conla Secretaríay Contadurfadela cortedel Infantedon Luis, hermanode CarlosIII, así co-

16
mo dela TesoreríaGeneraldel Estado,y Gabarrirepresentabala mism aoposición , al espa-
ñol le sigueinteresandoel teatrode autoresfrancesestan distintoscomo Destouchesy Mo-
liére,e italianoscomo Rossiy Goldoni’Ñ

CuandoFernándezdeMoratin obsequiaaCabarrúscon la zarzuelaEl barón aquelmismo
añode 1787,el autorno consideraqueestetipo de obrapuedaestarnuncaa la alturadela
Tragedia(Melpómene)o la Comedia(Talía) así queel ejemplodel libretista Goldoni tampo-
co estáentresuscomentariosexplícitoso susaspiracionesliterariasimplícitas”.

Lo cierto esqueestelibreto bien podíafigurarsecomounaobradigna de la PoesíaLírica
(Erato) o de unasencillacolaboraciónliteraria conla Música (Buterpe).Así sedesprendede

‘ylaspalabrasdeIriarte cuandodescribeel teatrocantado

La,’ reprettenttícíone¿tteatruileo
von liza queel inqeí2ioy loo OentiAo.t
loo ¿lele/te,’¿‘frecenreuin/¿lczt.

Aol logran íIfe/pónreney Tal/a,
,verL’/ct:,’ ¿l~ lí:<t círte.v ti poifía,

tu mit,,, tct/uuace,y en lo, y juue
6íaacii It,,.

Estaconcepcióndel espectáculolírico es aplicablepor igual al dramacon músicaitaliano y
a la zarzuelaespañola,peroFernándezdeMoratínno mostróinteréspor estetipo de espec-
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táctilesquecatalogabade inverosímiles.

Otros documentas

Perotambiénexistenotrasreferencias,brevesy dispersas,en varios textosdeFernándezde
Moratín quepermitenapreciarmejorsuvisión del autoritaliano. El intentode recopilaríasno
necesariamentepretendereconstruirun discursocompletoen tomo a la figura de Goldoni,
pues,pesea estaidea, las citassólopermitenampliarlo quees unavisióngeneraldeun hecho
tancomplejocomoel teatrogoldoniano.En líneasgenerales,paraestapartedel estudioseapro-
vechanlas aportacionesquehizo el estudiosoCarloConsiguoensutrabajode19421

Con las siguientesmencionesFernándezdeMoratin dejaclaroqueGoldoni, por ejemplo,
es el primeroentrelos autorescontemporáneosde teatroen Italia, y tácitamentequeestáa
favor de la reformateatralqueéstehabíallevadoa caboalgunosdeceniosantes

Que¿lirón, ¿ti ciíllan¿a loo acierta.’ ¿le GoI.9on¿ deAIberqat¿¿le ¡Weta,tta<vub,¿le¡kfont¿ ¿leí terrible

AI¡kru nt,a acar¿lctaeunoauínicamnente¿le loo voluuntarioa¿le¿tatinaoct,n quueinfec-tóelcc,nñeGozzila’
teatroo ¿le ¿tui ,:acut=n.

La selecciónde los nombresde estosautores,queno esgratuitani arbitraria,muestraun
granarcohistórico quecomprendetodoel siglodieciochoy partedel diecinueve

En cambio,cuandohabladel teatroespañoldela épocavuelvea aparecerGoldoni entre
losautoresdeliteraturadramáticaqueserepresentabaentoncesen los teatrosdeMadrid. Es-
te destacapor serel dnico italiano del teatrodeclamado”,junto a Lope,Calderón,Corneille
o Voltaire, entreotros, quetambiénestárelacionadocon algunosautoresmenoresdel mo-
mento,como AntonioBazoy JosédeConcha,quieneselaboraronlas adaptacionesquesere-
presentaronde losdistintostextosdel comediógrafoitalianoen esosmismosanos

Nuunctí¿tehab/a ciatonido ínanotru,aaacanfuca/duz¿le eejeceivy nove¿a?e<t,¿le aciertavy l¡,cuurci.Í. Lí¡o
í,iuuatío ¿le Lope, ukfouitalbuín, Ca/cerón, ¡Llareta, RaJ:<t, Sai/o, Zimnara y Cañ/zc:re.’; lii,’ ¿le Rita’,

Regnaui¿Lae/tina, Carne/líe,¡llancín, zkIeta¿ttaai¡,, Cuua¿lrtí¿a, ¡
4ílltí¿lc:re<v, Rizcine. Cc,nc-ha, Gol-

?c,mz¿Nifa y Voltaire, to¿ao alterni:bau: en <1iacari9e uunióíuy¿le e<tto,t í-ontrario,< e/WJiCiztc,<’ <ve caí’,—

,u’an/a el reu;ertarut,¿le tzmn¿oateatroo.

El variopinto repertorioespañolno podíasermásdispary absurdo.Sorprendecomprobar
quetodavíaa finalesdesigloestaslistasincluíantantasrefundicionesdeobrasdel Siglo deOro
español,y que en los escenariosseguíansiendomásfrecuentelos textosde Lope o Calderón
quelos de Iriarte,Trigueroso cualquierautorcontemporáneodeFernándezdeMoratin

El resto dereferenciasaquírecopiladasestánen otrasfuentesdel escritormadrileño;és-
tos sonlos títulos: El viejoy la niña,Hamlet, Diario, catálogo de comediasy el Viaje a Italia1

Versionesde las comedias

Entrelas otrasreferenciasconservadasestánlas notasasucomediaEl viejo y la niña” y a
sutraducciónde Hamlet25.Aquí vuelvea repetirsuinteréspor repasarlostítulosde las obras
de Goldoni quese conocíanen losescenariosdel pais.Ademásde las ochocomediasya re-
señadasen suscartas,en El viejoy la niña (1786) están, por una parte, 9. La putta o~zorata,
10. La Pamela(primeraparte),11. La Pamela(segundaparte<y 12. La buotiamoghe , y, por otra,
en su traducción de Hamlet, la Trilogia di Ircana, con Luz sposapersiana (igual número5),
13. Ircana lii fulja e 14. Ircana in Ispaan.

Aunquehastaahorapocosehadichode estesegundogrupodecomedias,sesuponíaque
erantítulosqueel autorespañolconocíaa travésdesuslecturasdeteatro,aunqueno existía
ningúndatoquepermitieraafirmar estaidea. En realidades más lógico pensarque,como
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ocurrecon el primerbloque,eranmástítulos quesehabíanrepresentadoenMadrid, con lo
queseamplíael panoramateatralgoldonianoen la época.

Sin embargo,aunquehastael momentono se conoceningunaversiónde La putta onora-
la”, sí existen de los cuatrotítulos restantes.De las dospartesde La Pamela: Pamela niubile
(1750)y Pamelamaritata (1760), seconservanlos impresosde 1796:La bella inglesaPamelaen el
estadode soltera (E-XV) y La bella inglesaPamelaen el estuidode casada(E-MV), aunog,ueesmuy
probablequefueranadaptadasa mediadosdelos añosochenta”;La buonamoglie severtió

2’;
antes de 1781 como La buenacasada

Asimismolas primerasdoscomediasde La trilogia di Ircana: La sposapersiana<1753) -es la
única queapareceen la lista de 1787- e Ircana in Julfa (1755) fueron adaptadasantes, ame-
diados dela décadaanterior,puesseconservanlas aprobacionesde 1775 deLa esposapersia-
na (E-LVf e Ircana en Yíulfa (E-LXIX). Dela terceracomedia:Ircana iii Ispaun (1756), no se tie-
neningunanoticia de quesehayavertidoal españolenesosaños.Es probablequelos dostí-
tulos quefaltan tuvieranalgunatraduccióno adaptaciónenla épocaporque,como el resto,

3ise tratade las obrasquemáséxito obtuvieronen Italia, peronadamásse sabeal respecto
Restaañadirqueenel diario personalquellevó FernándezdeMoratín entre1780 y 1808

37
seencuentraapenasunasola referenciarelacionadacon estemismo tema ; se tratade una
función de:15. Fífriuto deun mal consejocontra el mismoquele da, o seaUn curiosoaccidente,que

38
tuvo lugarel día 14 deenerode 1803 en el Teatrodela Cruz enMadrid . Sin embargo,el es-
critor enningúnmomentodice queseaunacomediadeGoldoni.

Con los nuevosdatosde La bella inglesaPamelaen el estadodesoltera, La bella inglesaPamela
en el estadodecasada,La buenacasada,La esposapersiana,Ircana en huIfa y FI fruto de un nial con-
sejoel mismoquele da sepuedeconcluir,al menospor ahora,quela listaoriginal deochoobras
traducidasen español,confeccionadapor Fernándezde Moratin en 1787, puedeampliarse
hastaquincetítulos, si bien escierto queen el segundogrupodosde los mismos no tienen
aúnunatraduccióno adaptaciónsegura.

Peroéstosno sonlos últimos ejemplosquesepuedensumara la lista de obras,yaqueel
escritormadrileñorepiteensuCatálogode piezasdramáticaspublicadasen Españadesdeel prin-

39
cipio del siglo XVIIf hastala épocapresente<1825) los títulos decasi todas lasobrasdeGoldoni
hastaaquíreseñadas,así comodeotros autoresextranjeros,quesiempreaparecenatribuidas
a losadaptadoresespañoleso comoanónimas.En ningúncasoFernándezdeMoratin sede-
tienea indicar cuálesson obraoriginal y cuál versión,adaptacióno traducción.

Una lista incompleta:Catálogo

En el catálogode obrasFernándezde Moratín incluye hastatreintay seis títulos goldo-
nianos,de los cualesonceya estánen la lista anteriorde quince,así quese incorporansólo
vemticuatromásquehaceun total detreintay nueve.

De los ya citas ahoraaparecencomo anónimos:El criado de dos amos(igual a número1),
La enfermapor amor (igual a número3), La esposapersiana (igual anúmero~»El fruto de un mal
consejocontra el mismoqueleda (igual anúmero15),Mal genioy buencorazón(igual anúmero6),
Pamela,primera parte (igual anúmero10) y Pamela,segundaparte (igual anúmero11); atribuidas
a Cruz: El enemigode las mujeres(igualnúmero2); a Laviano:La suegray la nuera(igual anúme-
ro 8) y La buenacasada (igual a número12) o a Comella:La enfermafingida por amor (igual a nú-
mero3). El resto,veintitréstítulosmásdeGoldoni, aparecenpor primeravezen esterecuento.

Es evidentequeel fin del catálogono eraidentificar a los autoresextranjerosdelos textos
originales,sinoa los responsablesdelas versiones,adaptacioneso traduccionesdelos textos
representadosen los teatrosespañoles.He aquí la lista completadelos treintay seis títulos
de Goldoniqueaparecenenel catálogo(sólose incorporanlos títulos del 17 al 39):

Antonio Bazo - 16. La crAi¿la unJo leal, 17. Elpró¿)u)c~< IB. Elcizballert~yIt: ¿amní:, 19. El~-
lo<’o avaro (p. 329>;
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A. A. - ¡¡ial genin y buencorazón (igual a número 6) (p. 329);
JoséValles - Propio ea¿le baunhrea iii ht,nanpemvarybuzblarpet’r (igual a número4) (p. 329);
A. A. - 20.La crinda nudo<tagtiz, La eopo<tapera/rna (igual a número 5), Laenferíncíporamor

<iguala número 3), Pamela,priinerayoeguun¿laparte (igual a número 10, 11) (p. 529);
Manuel Fermín d0 Laviano -Laóuuegraylíznuiera (igual a número 8), 21. La bellaguía-

yauzeoa<La buienacaoa<1a (igual a número12) (p. 329);
Ramónde la Cnn - El eneunuqo¿le tío unujerea (igual a número2) (p.330):
JoséSedano-22. Lapooa¿lerafeluizaEieneuniga¿>eínuujrreo (p. 330);
Fermín del Rey - 23. Capriehoo¿le aunaryceleo, 24. Elpruitionera ¿l~guerra o Un cuuruaootic-

c/cente.25. La hulentí cr/a¿liz (p. 331);
A. A. - El criado¿le dúo uzínco (igual número 1), 26. La níuífervariable (p. 531);
Domingo Botti - 27. El logrera (p. 551);
Luis Moncín - 28. El viejo impertinente,29. El qtueao¿le Ci,í,ik>a, 50. Elfeláei:ciuentro, 31.

El cunhuiateraengaña0a,32. La mujer indo vengativapar uunoa infuuota<t ceia<t (p. 331);
Antonio de Valladaresy Sotomayor - 33.Eltrun/qa verdiz¿lero,34. Curar loo nalca¿leamor

e<t luí/Zaca unavar, 35. La cuatronat<isne,ta Li ‘iuui)ti otutil, 36- Lcr pota¿lafeliz, 37. El íuauu-

reí,’ ceíaao (p. 33 1);
A. A. - Fifriuto ¿le ¡un íníilcanaefrcontrí: elun/aunaquele¿la (igual número 15). 58. La una-

¿lrczotrc: (p. 532);
Luciano Francisco Comella. La enferunuzfing/capar amar (igual a númeroS) (p. 532);
Juan González del Castillo - 59.La cuan uncen (p. 552).

Aunquese ha ampliadaconsiderablementela lista inicial de ocho títulos a quince,y de
quincea treintay nueve,se desconocesi el autorteníanoticiasdequetodoslos queaparecen
aquíarriba,con excepciónde losdiez yamencionados,erandeGoldoní.

La correspondenciade losveintitrésnuevostítulosconlas obrasoriginalessonlassiguien-
tes:El amigoverdadero<1! veroamico),La bella guayanesa(Labella selvaggia), El caballeroy la dama(II
cavaliere e la dama),Caprichosdeamory celos(Gl’innanzorati),La casa nueva(La casa nava), El celoso
avaro (II gelosoavaro),La criada más leal (La servaamorosa),La criada mássagaz(La donnadigarbo),
Lascuatro nacioneso Viudasutil (La vedovascaltra), Curar los nialesdeamores lafísica mayor (II me-
dico olandese),El embusteroengañado(11 bugiardo), Elfelizencuentro(L’osteria della posta),El logrero
(L’avaro), La madrastra(11 padredifamigíia)1La mujervariable (La donnavoliubile),La níuíjer niásven-
gativa por unosinjustoscelos(La donnavendicativa),La posadafeliz (L’osteria della posta),La posade-
rafeliz (La locandiera),El prisionerodeguerra o Un curioso accidente(Un curiosoaccidente),El pródi-
go (El prodigo), El quesode Casilda (La cascina),El usureroceloso (II gelosoavaro) y El viejo itnperti-
nente(Sior ToderoBrontolon).Casitodosestostítulosse representaronpor lo menosunao varias
veces,entre1776 y 1815enMadrid,y otrossubierona escenapocodespués,asíquenuestrohis-
toriadorpudoverlosen los coliseosdela Villa y Corte. Lo que aúnsiguesin saberseessi co-
nocíaal autorqueestabadetrásde todosellosy cuáleseranlas fuentes.Puedesuponerseque
lo sabríapor bocadelospropioshombresdeteatroquelosadaptaban,por loscensoresquelos
revisabanopor suculturaliteraria quele permitíacontrolarel temaencuestión.O tambiénca-
be suponerqueenla mayoríadeloscasosno losuponuncani selo llegó a imaginar

Ahorafalta añadirlos datosy comentariosdelas obrasqueFernándezdeMoratín vio re-
presentadasen losteatrosdeItalia durantesu largoviajepor aquelpaísentre1793y 1795.El
autorespañolfuepensionadopor el gobiernopararealizaresteitinerariocultural; duranteel
mismoelaboróunasmemoriasquellevan por título Viaje a Italia.

Representacionesen Italia

El Viajea Italia
4’ esun texto pococonocidodela producciónde FernándezdeMoratín enel

queel autor,deformadesordenada,recopilay comentaunbuennúmerodedatoscuriosos.No
se tratade un texto conunaredaccióndefinitiva,sino deun cúmulodepartesenel quepredo-
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mmanlas referenciassueltaso generales.Las primerassontambiénlasmás completas,mén
de resultarmuchomásexplicitasy vanmásenla líneadelas primerascitascomentadas

Gotdc’ni, quuecontodoo oua defectacv,ea eí mejorpoetadramáticam,:a¿lcrnadc Italia, cotil vii cnaou

¿leaterradade loo teatro,’, loo quetienentalentoydiapo<t/e/Jn;‘artz eocrui,ir no e,vcribe;, y hacenbien.

Más adelante,no sólo vuelvea afirmarqueel italiano es el mejor,sinotambiénquelogró
muchocon sureformateatraly queningunode losqueha venido luego le ha podidosupe-
rar Al final le comparacon el famosocomediógrafofrancésMoliére, que esuna forma de

— 43afirmar queera único ensuepoca

Aqiucícélebretímutar, deapuuéa¿le ht,berpurgadoel teíztro de ti mntzyi;r parte¿le loo unauz.<truo,,/cadea

tic hallé en él, produjo, entreunuuchaou,braa¿leinferior unérito, alguincía tcin bien eocritaoque, bao—
tu ahoranadieha logradoouuperarIco. Ningiunade cuuantc,,vle hcznqumer/caiinuiar ¡~ cc~unpetirha <‘a-

l,,A, 4zuu¡:l¡,rle, pudiendodecirocde cateauutar lo queya<ve ¿lije deifamní>tttiunc~¿PIc,lUre:

L’ai,nal,ie can¿<1ie avecliii terraooée
en ‘ii/u ¿l’uin couup vi ruidee¿tp?rCrevenir,

et amir tea bradequu/muancpeuítpao oc tenur

Es ciertoqueyaen 1787haceestamismaobservación,peroentonceshablabamásdeunas
“produccionesestimablesde sudemasiadoabundantevena” , lo quele dabaciertocarácter
negativoa suspalabras.Y la anécdotade las dieciséiscomediasescritas-para él sondiecio-

4,
cho-en unasola temporadale parece

Un eunpeñotemeraria,quele puuaoa pel¿qra¿leperderla v/¿liz y debilitópi:ra oieunprcoit rt,buuotcz.
Con unae.xcelentecomediaquuehuubiercícacritaenel t/eunpo¡jite gaotóen cztrc~peilar¿kcñ,ch¡,,huí-

biera hecho lo quenuncapodría hízcerla ruin cuiterva de ¿timo cnerniqc~a, y hubieracomnptrc/coa
cuudntc,aconoceneí arte y ¿tenaprectadare<tjuotoode quienlecultiva caí, acierto.

La desmesuraquetanto criticó Goldoníenlas mujeresy los hombres,unaspor hablado-
raso curiosasy losotros por avarientosy pródigos,erala mismaqueveíaFernándezdeMo-
ratín ensuactuacióncomo comediógrafo-curiosamentenuncasacóa colaciónel temadel li-
bretistani suproducciónlírica-, quecatalogabade excesiva.Perohay un hechoqueparecía
conocerbien: eranlas dificultadesquehabíapasadoel autorcon sureformateatraly la po-
lémicaquemantuvoconCarloGozzi, dequiendirá queinfectóel teatroconsus“voluntarios
desatinos”,junto a una“caterva” de enemigos.

Otro temapolémicoen el queno aparecíael nombrede Goldoní, perole afectabadirecta-
mente,erala definición delgénerocómico.ParaFernándezdeMoratínerafundamentalniente4t:

Imitaciónendiálogo (c<tcrito enpro<tu¡ o veroo) detun ouuceoac,cuurr/¿c,en ita iuugt:ry enpocír<’ horao
cuitreperoanuloparticiula-ca,par inediadelcualy dcla oportunae.vprc<viónde u¡fcctooycc,ractereo,

re,tuultanpuueatoaen r/»icuulo loo eiciaoyerroreacontuneoen la ,tociedá,y recamen¿adaa,porcauta-
quuiente, la verdadyla virtud.

Contrarioa lo quepodíasuponerel autor español,enel teatrodeGoldoni-atropelladoo
no- hay de todoun poco en distintasproporciones;en unasobrasse unifica el tiempo,en
otrascí lugary enpocasla acción.Porsu parte,Goldoníaludea estetema,como si de una
contestaciónaFernándezdeMoratín setratara,enel prólogodela primeraedicióndesusco-
medias(1750)~’:

Quueotc,Comuned/a[La donnadi garbo], comevedete,ha la «ceutíotabile, uncí viproteatae uní
duthutíro non ti ver 4, cercatae otiud/atuz quueotcztun/ti> di<‘cena per1ao<tcrvanza <1/un tuíe precetto.

145



eaoendoquteotauuntí di quederegale¿luí/a euuirugoro.ta oaoervuzuzzac’tteuíeroipuutiaqevolinente¿laIfí-

e//e correntecoottuine¡unafavarevaledeapenaa.Lo l’h~, fattaperchél’argaiuíento della ímí/tz Caunímie-
<1/tic la condotta¿lic,toa non richiede,íiuutaziane<1/ocena,e lafari> quutílunqute,‘,,lta ini trc,~.’/nel ame-
deotunocuíoo, unu, nonu; vr6poivertunadifflcoltc’í a intieraunentetínchecumuumiettcrl¡ilíe

1 ct,r.a¿lelleal-
tre mnie Caununedie,quual¡8rcí perhe,,condiurle inig4~v’i ilfar cangiara.vpettoalla occuití níede<iuntz,

epuirchéoiragg/uil2íz/onetuutta dentrodi uunaoteaatí caoa,enelle vicinauizedi ¿,ttcí.

Nc/la Cauníned/tíun/ti intitolatu, 11 Teatrocornico,che aart> la pr//uit: del/e,tel)ici di quueat’anno,
puir/andadi quueattí tuiato reitercítcí tun/tu’,, dittinguua la Caunmned4íoeínplñ-e¿lcílltí C¡,unune¿l/tíd1,~-
treccia; e¿lico quiantaa me, chela C¡,ínmímed4,oeínplicepuub tt/evt3luneuite/ar<vinella <tc<eíící ttuíb/le,
ma la Co,míuííed/tídintreccio? ¿lí/Jicile iuíoltu’, cc/mi<vi? pracuito ti/aria Ilcí uurt¡itc, nc

3]
1 <tc¡,qli cd ha

cainumíeaoodel/einaaoervuínzemalta inaggiar¿

Sin embargo,el elevadonúmerode personajesenlas comediasitalianas,querespondíaa
las necesidadesde lascompañíasde teatroestable,y la conservaciónde las máscaras-abur-
guesadassí, peromáscaras-de la tradiciónpopular,impidierona FernándezdeMoratín -y a
otrosilustradosespañoles-aceptarla propuestagoldonianacornocompletamenteválidal

Vot la ritrovereteacuatí le ¡PItiochere (II cavalieree la dama>,ac’cndau: qute.tteoootituuitc~peroc8-

nuíggi di eguialcarattere, non caperti¿luí uun volta di cuuoia, néc<e,ttiti ncll’uuuítuiafaqq/tí ri¿icala, tuííí-

tu, louittincí ¿lcd coatiumnee ¿al veriaimile.Quu~ndopenoai¿2 acrivere le Catinnediepee II Teatrocd ci

tagliere, perqutantaia tíve~’oipc’tuuto, le luí/Ya/te/umípraprietclche <vi t¡,llerac’a,iu,, ami vetímíe uuí umíente

di unauteherarei r/cicol4 bandire i Zann¿ e corrcggere le car/t-at,tre dei Wc-chi ¿Luí cl /Wn<vcii

uioauiu,tauuno,cpcnaan¿ociappre<viche<vi ci? aveooifuítta,mmíillea,ttu,cali mn/<ti oarcbberau’ppoat¿.eche
nu,n ¿lavevaoiotuLlepr/tute tmnduir difrontetil cootuuune,íuíuí quue<ttaapata ci pocc’pr¡’cturcír di c-arreqgcre
e ruforuna re.

Poreso,como dijo Consiglio:“Moratín no imita a Goldoni, y la razóndebequizábuscar-
seprecisamenteen sudiversomodo de entenderla vida y de representarlateatralmente”

Peroaúnfaltacompletarla relaciónde títuloscon los queel escritormadrileñoincluyó en
laspáginasdel Viaje a Italia5t3. En los dosañosquedurasuvisita al paísvecinoasistea la re-
presentaciónde ochocomediasdel autorveneciano;éstasson:II cavaliere e la danzay La botte-

5’
ga del cafi? enel TeatrodeLos FlorentinosenNápoles u II servítoredi due padroniy GIl anzori di
Zelindae Lindoro enMilán”; Nicolettomezzacamisa, título abreviadodela comediaveneciana:
La bona mare, ossiaSior Nicolettomezzacamisae 1 so amoriencalle de l’Oca, en el TeatroVecchio
de Mantua”; Le smanieper la villeggiaturaen el TeatroSanGiovanni Crisostomoen VeneciaS;
Sior Todero Brontolon en el Teatro Sant’Angeloen Venecia3’ e 11 cummpiello, comedia veneziana,

56
tambiénenel SanGiovanníGrisostomoen Venecia . En ningúncasose conoceunacríticao
un estudiomás o menosamplio quepermita apreciara fondo la posturade Fernándezde
Moratínanteun fenómenoteatraltancuriosoy complejocomo el deGoldoni, salvodela úl-

tima (II campiello):

No heviajo ca’a mulo actuteJmntea nuueati-aooaineteazencíta oc pintan tao ravtuumnbr&vdel puieblus, <tu,

lengutuije, ouaquituteruza,v’uto dlver<tiane,v,oua amorco,auto ba¿lao;loopcr<tonaj&t ¿tan tapateraa,peocadu,-

re.’, pilleo de cotinuí, viejo.’, gentedcplaza.Agradópar lc: verdaddc la i,,,itacñím,.nopor el unter,» ni
artificio dela fdbuula~ntu haytice/tla; todoea epiaadiao, tuno deapíucvdeotra, cu,iíexidummmic’pam-tuunlrltmd.

Escurioso,peroFernándezdeMoratin nuncacayóen la tentacióndeestablecerunarela-
ción literariaentrela obradeGoldoniy laproducciónteatraldeCruz,quizáspor queno gus-
tabanadadelas obrasde sucompatriota.

Con estosochonuevostítulos -sólo La bottega(igual a número4) e II servitore (igual anú-
mero1) yahabíanaparecidoenversionesespañolas-la lista queestáen treintay nueveobras,
pasaahoraasumarotrasseisquedandoen cuarentay cinco.
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Es curiosoobservarqueel viajeroespañolno ve másqueun sólodramajocosode Goldo-
ni enItalia: II re alía caccia enel TeatrodeSanCarlinode Nápoles,en1793,y lo citacomoco-
mediacon lo quela listaseelevaacuarentay seisobrasentotal~. Deestaformalos textosde
Fernándezde Moratin permitenreunirdatosy elaboraruna importanterelaciónqueconfir-
ma que el teatrode Goldoní-enespecialen los añosde intentosreformadores-disfrutó de
buenasaludenlos escenariosdeMadrid.

Recuérdesequeenel año1793 Goldoni falleceenParís,dondehabíallegadoen 1762,pa-
ra lo quese decíaiba aserunaestanciamáso menosbrevey queacabóprolongándosetrein-
ta y un años.Independientementesuteatroseguíarepresentándoseentodaspartes,aunque
paraentoncessusdramasconmúsicadabanpasoa losnuevoslibretosy unapartedesusco-
mediasteníaquecompetircon el restodel mercado,así quecomenzabana estarausentesde
losescenariosdeItalia, imponiéndoselos nuevosdramasdel teatroromántico,entrelos que
destacabanlas tragediasde Vittorio Alfierí.

Peroenel casode FernándezdeMoratín,Goldoni sólo interesóparaelaborarunoscuan-
tos datossueltosqueArturo Farinelliconsiderabaunacríticacon “assaipié arguziachepro-
fonditá” y EdgardoMaddalenaargumentaqueno era né argutané profonda”. Estáclaro
queapenasesbozalo quefue y significóGoldoniparaItalia, perotampocoseplantealo que
pudo significar parael teatronacionalen España.

La literatura comparada

En otro apartadoestánlos problemasprácticosdedosautoresquepor sunaturaleza,ten-
denciasy nacionesson, en verdad,distintos: el italiano es una especiede profesionallibre,
práctico,quevive desutrabajo,por lo que tienequeescribirmucho.En cambioel españoles
un funcionario,aplicado,quequiereescribir,por lo quetienequepensárselomucho.Desdelos
estudiosdeliteraturacomparadaseha insistidoen relacionarlas obrasde ambos,peronunca
seha logradomásquedescubrirsencillassimilitudesentreideas,escenaso personajes

A vecesseinsiste en queel esquemaargumentalde La mojigatapudoinspirarseen 11 pa-
dre difamiglia (1750), o el tratamientodel temade El síde las niñas tenercomopuntodepar-
tida Lafiglia obbediente(1752),perolos estilosson muydistintos.Pocomássepuedeañadir,
perono haydudaquela mejorcomparaciónla hizo Maddalena,en 1904,con estaspalabras”:

Ianovcztorií’uuumo e l¼ltra,nonfui <teutz ‘ciopruz lottuí cheri¿’cona cm ñír cuilere le mítuoce¡¿lee ela jhrmnc

umtut’I’e.

Hoy endíasepuedeconcluirqueFernándezdeMoratin sólorecibiódel comediógrafove-
neciano,como señalaLevi, unabuenay saludableinfluencia a través de su impresionante
producciónque le motivó y ayudóa conocer-en total cuarentay seisobrasgoldonianas-y a
escribirbuenteatro

tas traduccioneso versiones

Otro aspectosonlas traduccionesdeFernández de Moratin, queaunqueenningúncaso
se tratade comediasde Goldoni, sinode Shakesperarey Moliére, la actitud quedemuestra
en estetrabajoestáen consonanciacon las ideasdel veneciano;los trabajosde traducción-
adaptaciónde teatro fueronsólo tres.

El primercasose apartadel mundode la comediaparaadentrarseen el de las tragedias
de Shakespearecon Hamlett2,peroaquíel planteamientoseaproximaa la traducciónlitera-
ria, dado queno seintentahispanizar,o “connaturalizar” la obra, y mantienebuenapartedel

original en cuantoa referencias,estructurasy estilo.
Los restantesdoscasossoncomediasde Moliére: La escuelade los maridos,representadael

17 de marzode 1812enMadrid, y El niédicoa palos, el 5 dediciembrede 1814en Barcelona”;
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en amboscasosel fenómenoes el mismo,perocuriosamenteel editor de las obras,en 1830,
64sólocomentala primera

¡la truidiucldo ti ,ll
6liere conluí libertadqucetui cre/coconvemiie,íteparcí trti=?uucurlecuí =Ittc4y no et—

tu-u’peuíríe; y ¿le uíntemnanu,oc comnpluícccii cona/cercírluí aorprcoa quce debe ccmuuouir cm Ls criticuidomeo

luí ¡‘oca ecetíctituudconqueha puteatoen ecí..’tc/ltmnaluí expreaióndelor/qinuil, cuuumnc)ohallenpcíc~u>iuío

eaterui,tcmi quecipcumci.thuíytina puilalurcí qutepuuedcí lltimar<te míjquurc,<vtmuncntetr¡m¿iuiciduí.
¿Qíulému leperdouuczrcíluí oaadladeomitir enatt verolónficiocígeaenterc,auíbrec’¿m¿<>u,ac,¿/latcmdc,o,cílte-

ruir cilgutacio cacentía,conaervuircuí ¡,tra<v el reauultcído,pre<’cindir dcl d4¡loqc’ cii ¡jume luía ptuaacl ¡itt—

tc,r, yotuotututuren oit luugar otro <1/frente?Rutono oclluímímuí truiduuc/r, excluíuncícu ui lícuicí dezelu’ yde
críul?uta IndignacIón.

El editor pasalista de los cambios queaparecenen la versióndel españolcon el fin de
comprendercómoésteva adaptandola obra a las costumbres nacionalest

1’ luíl ca cl dIálogo cuiatellanaconu¡cte ouupo ciniuímuirla y hacerlaeapcíu?c’luí.

Estáclaroqueel trabajono puedeserconsideradocomo unatraducciónliteraria, puesen el
texto quedan

Sun ca,íi¡,enaac4ínluía ,míutchuío bel/ercía ¡jite ocpierdencii elpciao de ¡cima lenujuicí ti atrcm.

El autoraprovechabuenapartede la obra, desechaotra; tambiénsimplifica el desarrollo
y conservael desenlace;tododentrodelos parámetrosdela verosimilitud,segúnsuscrite-
nospersonales.Tambiénincorporaexpresionespropiasde los tipos españolescontemporá-
neos,en lugarde intentartraducir o adaptarla de losfrancesesdel siglo anterior,logrando
caracterizarcon buentino a todosy cadauno delospersonajesdela obra.Comoseha seña-
lado, con el segundotítulo, El médicoa palos, el editor se limita a observar que Fernándezde

67
Moratín

Siquuióen la veroija decotuzpiezakv,nianmoopriac4niao¡¡tic le huíbuiía ¿iru[q/da cuí luí ¡irecedeate.

En esteprocesode adaptación,entrelo queseperdíay lo queseganaba,el autorlograuna
adaptaciónlibre e inteligentequeresultabamuyactualparalosespectadoresquelas presen-

6$
ciaronentonces

Hastalo quesesabeFernándezde Morattn no expresónuncainterésen traducir alguna
de las comediasde Goldoníparala escena;tampocolo hicieronlos demásilustradoscultos;
quizás,porquesólo el modelo francés resultabael más apropiadoparalos idealesdel mo-
mentoo, muy probablemente,porqueel modelo italiano resultaba excesivamentepopulary
se lo habíanarrebatadoloshombresdeteatro-autoresanónimoso desegundafila- quesísa-
bían lo quefuncionabaenun escenario.

La visión de otro contemporáneo

En general la visión quese ha podido reconstruira travésde los distintostextosde Fer-
nándezde Moratín sobre Goldoni y suproducción teatral coincide con el breve estudio del
jesuita Juan Andrés en Dell’origine, progressie statoattualed’ogni letterarura(1785),en el quese

69
observaque

L’uun¡e~ tu3mmiiea, Che ‘tintar pOaca1 ¡tui/ca, ? ¡¡celebrea ‘¿‘acuito Cuirlus G¡’ld¿’ni, ¡1 qutuile tui ~ pu/u

gran cc’<u’4i di caumiumíedieche non d¡,ve,’cí, nití quie.itelauitummíe uícícc~rtí dalí ‘elrquíumruí, edumílcí ¿luí/cuí—
tcrruí dc‘oeiitluíienta di Terenria,eduilla uncmcatrevolecírte edallefin erredI¡¡folia re. Natitrcmlerrtme
verutu> «ano ¿liteprinciptíiiooimne¿latíd’uuncí caunedicí,e caumiutumí tauto ci quicioí t,utti ¿ u,ezzidel Cc,ido~

148



mii. Vedeoimuna certuí ntítuuralerr¡í nc‘diuíloghi, e tumítí tuile vcrtui míe dI¿’er,ui carcutterie míe’ coottummíu,
che prcmdiuceluí vertí illuuaiane drcímmííat/tti, cfi checi <tcmmí/mridi travmirviomtifitto, che tillortí cm rut—

ppreocnta.¡Un lcr natura e la veréc’, ‘3/lar pAccionoaqíl uímuimnibenfatÉl. pcaurdo oi precentano,pali—

te cc,n eauíttezzuí,e veuíganopeuferiantite¿luí tuntí .ttu~¿i~~t~, carrezut’uie, miami qutuindoalprcacmítcmnc’tmgli

occhi¿leíputlublicocan muntí oemnplicenegliqemírtíe tru’ppu’ trumocuurtítuíliluertc}. Le oceime¿le ‘cervutorí<‘cm-

no cauntunemumente,neaocooltantoperfuírr/cere /1 huíoot,¡‘apolo.

Las observacionescontinúan,unadetrásde otra y todascon la mismaseveridadcrítica!
hasta llegara estaconclusión’0:

íU~ínandiumuenoneguiroi nonpu? al G~~ld~~/tun acchA,critiet~per vedere/¿lufrtti d~ll~~ oacietct tun o’tia-

ta genia per trovare vuírietti di car¡íttcr4 uunuí vivacefantuioiui per pre.’eumtuírlicc’’ ven lu’rc’ calar¿

oommímmzuídicinvaltutrapercavuíroifuuoniduígl’iunl,uíruírri dufjYeil¿equuel/’uumnarep/tíecvuíle,equmelítígruí -

rit,oui timen/ti>, chefannaridere ¡ colti cgl’incoltia¡íettuítart echefmuuuzuínaa’ inaqgmorpregA’ d’uu,m

Co/nucapactui.

Esestaactitud críticala quemejor secomplementacon lasescuetasperoacertadasobser-
vacionesdeFernándezde Moratín:desmesuraenla cantidady enla calidadenlas obrasdel
veneciano.Noseintenta decir queun autor hacesuyaslaspalabrasdel otro,sinode quecoin-
cidenen su forma de plantearel fenómenoteatralque representaGoldoní paralos intelec-
tualesespañolesde la época.

La zarzuelaEl barón, un casosingular

Comoyaseha comentado,en1787,FernándezdeMoratin escribió,porencargoexplícito
deFranciscode Cabarrúsaquién luegose la obsequió,unazarzuelaen dosactostitulada El

barónparael disfrutedela condesa-duquesadeOsuna-Benavente,quizásparaalgunadesus
veladasen laArcadiaa las afuerasdeMadrid,peropor algunarazónhoy desconocidala obra

71
no se representóentonces. Sin embargo,en ausenciadel autor,quea la sazónestabaen Ita-
ha, el manuscritopasó-probablementepor deseode la propia aristócratamadrileña-a ma-
nosdel compositorJoséLidón, organistadela CapillaReal, queescribióla mús¡ca’.

Lidón fue “uno de losmaestrosmásreputadosy laboriososdesuépoca”y suproducción,
aunqueno era amplia,contabacon importantespiezas.En la actualidadun buennúmerode
susobrasseencuentranenelArchivo del PalacioRealdeMadrid,perono estazarzuelailus-

‘3trada,único intentoconocidodel autormadrileñoparael génerolírico nacional
El texto original fue sustancialmentealteradocon cambiosdesituacionesy versos,y ana-

didosde personajeso pasajescantados.Peroel texto sesiguió representandosin músicaen
algunosteatrosprivadosdela aristocraciadela ciudad.Deésteapenasse tienennoticiasy el
únicoejemplarquese conoceestuvoenla bibliotecadeSaavedraen laResidenciadejesuitas
deSevilla. En la actualidadla obra seencuentraenel fondo dela Cartujade Granada-

Hasta ahora sólo se conoceun único estudio-realizadopor el prestigiosoinvestigador
francésR. Andioc- sobre el texto de la zarzuelay susdiferenciascon respectoa la comedia
homónimaquesurgióposteriormente,sinpresentarningúninteréspor el aspectomusicalde
El barón de Illesca’5. Tampocoseha estudiadola génesisdela obraconarregloal ámbitocul-
tural parala quefue concebidaoriginalmente:la Arcadiade la condesa-duquesay el interés
de estecírculoilustradopor las obrasde autoresespañoles.

Volvamosa lahistoria.SesabequeLidónesperóa la vueltadeItalia deFernándezdeMora-
tin paraqueéstedierael vistobuenoasutrabajoy poderestrenarla zarzuela.Peroal regresoel
autorseopusoa la representaciónen el Coliseode los Cañosdel Peral,e inmediatamenteco-
menzóa revisarel texto,pues,“la genialindolenciadel autorno pudoresistira tanto”, y realizó
numerososy profundoscambiosquelo convirtieronenunacomediaen dosactosenverso.Se
conservaaúnun autógrafoquedebió serel queleyó el autorencasade algunosde susamigos
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-comoera costumbredel comediógrafomadrileño-antesde darpor concluidosutrabajo.La
versióndefinitiva seestrenóel28 de enerode 1803 en el Teatrodela Cruz.

Es lógico que el autorrechazarala posibilidaddellevar a escenaunaobraquesólo había
compuestopor compromisocon Cabarrúsy los Osuna-Benavente,puesel génerolírico es-
pañol,como ya seha comentado,no le gustabay no sentíaningún amorpor el mismo,co-

77
mo decíaen unacartaa Jovellanosdel 28 de agostode 1787

Rtgéncrcíquteno ,míegutotumy no oéquuien<terul el vuilienteqímepadrulexctu.’uír luu inverisimilitudcan-

tuíímuuí qumetruihecano/go.Si/e ~ dedecir mí Vmd. canJruuíquucrui lo ¡juue oieuíta,... mmmiu’plííicín ea ¡jume

el mírte ¿leu ñ~ídIrpor umíed/ode la muiuiOtcti energúíy bcllezuímí luí ¿lecluimnuicián,aiim pruyuuicAm¿l~ luí ve-

rosimitidud, to¿luívulí no cte huí deacuubiertt,.

Todo estodemuestraqueparaFernándezdeMoratínni losdramasjocososdeGoldoni,ni
susadaptacionesal español,tuvieronmayorméritoquelasde losautoresnacionalesdel mo-
mento.En ningunade las obrasdel madrileñoencontramosunareferenciapositiva a este
nuevogénerolírico de importación.

Peroseráel propioFernándezdeMoratin quien señaleen el prólogo de la primeraedición
de la comediaquéhabíatenidoquehacerconel texto dela zarzuelaal verlo tandeformado’8:

Rtttí Comediatídarnuiduzcon c’uí rAmopuiotige~’ de muitia/ca tecaumípubaaalu,mumnaotí¡Ta,t ~ puircí rc’preat<ui-

tun/ii cuí ¡unmí cuiOa/‘tirtutuuluir~ lo quuuilfelirmnentenu, u?legtícm cerujYcuím~ve;y luí abrtí cc’rrió umítmnuuocrituí

entreloo cuuriu,oao, can tun uíprcci.odel quteejcrtlc’ííumíenteumíercí-tí. (Tnui ¿ilatuidmímutuaenu<Audeltímutor

¿lic facilidad mí a/guuuío<t puirtí qutet¡paderuíndooede el/mí, ía tmattí.’en caumíamí coatí aun dumeija. Cc,rri—
gieronautiutícuoneoy veroao, uíu7uídieranperoanmígea,/iinceo, tra¿’e<tturtm<vy ¿lcíntmyue<t c-cmauu~-u3,t;ciuuoiu’n-

tuirauí, tícartaran c’ otuprlmnierana oit voluuuítuídloo trazaode mmc ita ictí, y la ¿leafujg.mtuuuiru’nen tui/izo tém-

mnuuuo¿t, ¡jume uípenuíohumblerapodidoconocer/míeíníi,tmna¡jume luí cocrilmió.

Se sabeque la obrase representóenvariascasasparticularesy hastaen el teatropúblico

de Cádiz-al parecer,por fin, como zarzuela-,“mutilada y deforme”’8. El propio autorexpli-
80

caquésevio obligadoa repararsutexto, paralo que

SumprimnAlto¿luí luí mumuttictí, vcírióengran puirte e/enredo
8duindoleumíuíyarumíovi,míieuitoeintcr¿t, miami—

¿lid fuucrruí y exprco/tmne<’mm loo caruictereo,y deapoJindumímíde nímuehumafui litio prapAíay mígeuimía

No sesabesi al decirque<‘suprimió todala música”fue quela destruyóo sólo la eliminó
de suproyecto.El autorconcluyóel prólogo conunaenumeraciónde los elementosnecesa-
nosde un texto de teatroparaganarsela estimacióndel público

8t:

Unmífíbumítí o/mp/ey veriat,míi/, tunao cuiraetereoimnittidao ¿irectuimnente¿le luí nuítuuuuíleruí,ccsttmauí-

breontícA,nuí/eo,y/vertí en el du%tlago,oencil/er turbuina enel e<ttilo, cílgílmí cbu>te cufmnumo, butentí mmmcm-

rumí, y oahretodoprumcc’ucuíb/e.

Curiosamentetodo estorecuerdael más puro lenguajeteatraldel comediógrafoCarlo
Goldoni, quienyamuchosañosantes(hacia1750)habíainiciadosureformateatralenItalia,
tanto en el ámbitodel teatrodeclamadocomo del cantado.Es muyprobablequeel escritor
españolconocieraalgunascomediasdel italiano,peroenningúncasodestacólos valoresde
losdramasjocososenel ámbitointernacional,ni la proyeccióndel géneroenel panoramana-
cional.

La comediadeEl barón alcanzó,envida del autor, cincoedicionesen Españay cuatroen
82

el extranjero . Sin embargo,antesde la difusión comercialdel texto, estoes en 1803,y poco
antesdel estrenodeestacomediaenMadrid, serepresentóunacomediaen tresactosde An-
drésdeMendozaquese tituló La lugareiia orgullosa ; se tratabade tina versiónmuy “altera-
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da y defectuosa”de la zarzuelaoriginal. Mendozapreparóla obraenZaragozaen 1798,se-
gún la advertenciapreliminarqueincluyó al comienzodesu interesantetexto manuscrito1

Ha//ufndomnecomí,¿ojanmídoen¡Pluidrid, el ciño de1798, llegópar caoumaliduídci mio mmicínao tínmí Zar-

rime/ii mnuínuu.tcrltmí intituilada cl Barón,tuin deforuneen tadcio .uuu.t pumrtea, ¡jute mil puú¡t~uaA~mío ureí
fuucaedelcolebreAtutor,címya nomnlurecottíbuí cocrito ci outfreuítc;perav¿tttí con uncía reflexiónmmmcptí-

reciódeociubriren mí ¡jume1 deotozuidoqutuidro alguin ruiago digno de luz mmmtínomnuie<ttrui, qutecon tuintci
vuzlentúíprc¿etítóen otro tieunpoalfuueblu, copuiñolla,, ridictulece,,dc tun viejoy la virtuuo,tuí ocmíaibi-

t5
luduid dc tunmíNiña
¡Ifipriumíer Intentofutepuurguír aqumeldeopreciableeníbriónde otto mnumc/’aoberroreapumrul poderloleer

en tuííui Tertutíñíde Amnigao;peroputeotamil trumbajo conocí¡¡tic ermí míímuy lumípravoy¡jume mimeacruuí nimio
fi icil huicer mun Drumnímíoobrc tun mmiioaítmfondo,cuuyoobjetofuueae<tuitirizuir elprutrita deumuuichooBuí-

¡jumeauicr¿j/Ycuín autoJzlujoo por luí ridíemutí vanidmíd,o/mí canatultuiromm imíclimiuíción,nl <‘um<t ‘erdade-

rcst unteuc,.tea.
lii reatucíto mí eocrivirluí,y oin mumulofin por entonce,’quee/deacuupcírloo mmmuuchoortitoa libre,, ¡¡tic de-

ja /i~ aciaa¿¿luid ¿le tun Qutartel,fui trumbuijandael Plan, y lu
1 vcroujYcuzcAíum,rcotultcín¿aparjin /ií ,ore-

aeímteComed/ti, ¡jume míaptigcira lumaftítiguí,t o/ mnereceluí uipm-cívticióumde It,,, intel¿t/ente,t,y mnuuchu’uncía,

01 lagruí inatutuir y de/cytuírmí imita Canciuiduídtíuía.t.

Ea~i fumeluí mídvertencudqutepuuoeya mí mmml Caumíedltí, ¡¡tuanda /ií conclimu<en Zírtigortí cl mnu,tmno

de 98, y canel/ii luí han viato cílguunaoAmmmuqaodeodeaqutellui ¿pat-mí, ~ ¡jume huibirmí¿omnere¡¡meoti-

do a uI’fti¿lru7), munau-aouuuili¿ltíd uneobligómí ¿luiría para ¡jumeoc repre<’entmioe:El Pu¡blictm (y nu~ cl Vutí-
St

go) reumnu¿acuí elprimmíer Teatro¿le luí ¡‘¿ición oyócangutatoe,’teDrtimmmui , le ¿tul repett¿)c’aciplum tíO00,

Jurgó<‘ita defcctooct’íi luí aic,dercíción¡¡míe ea propia deoit aci vidmtríií, y ciuziunmidí,ya de tuin paderaaust
mmmatibaommmc reatuelba,porfin, mí preocatuiroelmíimimpreamí.

La obradeMendozasubióa escenay sepublicóesemismo añode 1803.El repartodel es-
trenofue el siguiente:JoaquinaBriones(DoñaMónica), Vicente García(Don Pedro),Isidoro
Máiquez(Leandro),EugenioChristiani (El Marqués),Antonia Prado(Isabel), GertrudisTo-
rres(Faustina),JoaquinaSuárez(Perico),JoaquínCaprara(Un Alcalde),FranciscoRonda(Un

87
Alguacil) y JoséInfantes(Un Oficial de sastre)

Aún hoy algunosestudiososinsistenen quetodoestofue unavenganzade la compañía
de los Cañosdel Peralpor el rechazode FernándezdeMoratin aquela obraseestrenaraen
dichocoliseo,pero a juzgarpor el textode Mendoza,estahipótesisresultamenosprobable.

Lo queresultainteresantees queel esquemageneralessumamentesencillo,suspersona-
jes imitan la realidad,aparecenreflejadaslas costumbres,el diálogo es vivo, el estilocorrec-
to, la moralbuenay erarepresentable;todoestorecuerdael trabajodel libretistaitaliano y su
proyecciónen la produccióndeCruz apenasunadécadaantes.

Conclusionesgenerales

Siemprese hasabidoque esun error intentarigualarla vida y visión de mundode dos
caracteres,ingeniosy ciudadanostan distintos.Los dos si se quiereson comparables,sal-
vandomuchasdistancias,peronadamás.FernándezdeMoratin y Goldoni fueronreforma-
dores,con unabuenadosisde ingenio,pero las circunstanciasantes,durantey despuésno
fueron igualesparalos dos.Es cierto quetuvierondificultadeseconómicasa lo largode sus
vidas,peroparecequeel españolnuncatuvo el másmínimo interésen ponersucreatividad
al servicio del negocioteatral,al menosno del queconocía.En cambioGoldoni silo hizo,
aunquesusituacióntambiénera másventajosa.Estees el esbozodeunahistoria de losgus-
tos, disgustosy contradiccionesdedosnacionesy susreformadores-creadores.

En resumidascuentas,la visión que tenía Fernándezde Moratin -comointelectualilus-
trado-de Goldoniy de suteatroeramuy superficial,casidecultura general;el autorvene-
cianoparecehabersidouno de los temade conversaciónen sustertuliasdela FondadeSan
SebastiánconNapoli-Signorellio conalgúnotro italianovisitante.Tambiénpudoformarpar-
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te de suprogramade lecturasde textoseruditoso sencillamentese redujoa repasarel tomo
único de la primeraediciónde la Storiacritica dei teatri (Nápoles,1777) de suamigo Napolí-
Signorellí.Perolo ciertoesqueenningúncasoel escritormadrileñoseexpresasobreunaex-
periencialiteraria directacon unacomediade Goldoni, o de un estudiodelas adaptaciones
existentesenespañol.Recuérdesequenuncasepronunciósobreesteasuntoen susescritos,
salvo en las brevísimasreseñasdelas obrasa las queasisteen su itinerario italiano. lEs muy
probablequeFernándezdeMoratín intentaraleerlas obrasdel italiano en toscano,peropa-
recemenoscierto que lo lograraendialectoo francés,por lo queenningúncasosepermite
hacerunaobservaciónquerequieraun gradodeconocimientoprofundode lasobraso de sus
escritosbiográficos,salvolo ya comentado.

En cambio,esegrupo dehombresde teatroquenuncadejó un escritoo un ensayosobre
la experienciagoldonianaen la escenaespañolao sobreel autordel quetomabansustextos,
han legadoparala historiadel teatronacionaldel paíseseconjuntodetítulos aquírecogidos,
enlos quedemuestran,de formaprácticay efectiva,cómoseaproximóla experienciateatral
venecianaa la españolay cuálesfueron susresultados.
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Notas

1 Parauna relacióncompleta,véase:“Indicedeautores,adaptadores,traductoresy editoresdecomediaso libretos”.

2 Véase“Primera etapa:1884-1928’,“Segundaetapa:1935-1941”.en“Revisión de los estudiosdel teatrode Col-

doni enEspaña<1771-1997)”.
Enestamismacasa(ruePavée-Saint-Sauveur,1) Coldonirecibióla visita de loscondesAleosandroPepoliy Gar-
lo Roncalli, y variasvecesdeVittorio Alfleri.

El mismosonetofue empleadocomoréplicadel personajedel Doltorea Momolo (“Progettidi matrimonio”>en
la comediaLuí donandi garbo(III, 7). Los mismossonetosseincluyeronenalgunasantologíasdepoetasvenecia-
nos,deuna deellas,sin quesepuedasabercuál, lo tomóNicolásFernándezdeMoratin.

‘ Cartasa EugenioLlagurto:París,29.1V1787,25.V.1787ya MelchordeJovellanos:París,18.VII.1787,22.VIII.1787.
6 EugeniodeLlagunoy Amírola.Fue oficial primerodela Secretaríadel Estado,subordinadoalMinisterio deFío-

ridablanca.TradujoAthalium<1754) deRacine.

‘ FernándezdeMoratín,1973, Pp.69-70.
~ Entresde los ochotítulosapareceescritoel nombredeGoldoní;éstosson:La esposapersianadeValladares(1775,

1778),E-LV.1; El enemigodelas ni ii/eresdeLópezdeSedano(1779),E-LIVI; El buen médicoo Li en/ercíapor amor -

aparececitadoconel título del dramajocosodel mismoautor,Li enferumíafingida- de¿Concha,Comella o Valla-
dares?(s.a.),E-XVI.1.

En los cinco títulos restantesno apareceel autor:Luí mujerpriudente-tiene fechasdeaprobaciónmuy tardías-de
Cipriano (1815, 1817),E-LXXVII.1, porlo quepuedetratarsetambiéndeLa cíojet prudentey El usureraceloso-se
indicaque esdeGoldoni-deConcha(sa.),E-LXXVIII.1; El criado dedosanwsdeConcha(1800),E-XXXVIH.1, en
el impresodeestamismaobraseindicaquees deColdoní,E-XXXVIH.2; Muí! genioy buencorazóno El Ho don Pe-
dro de Ibáñez(1776), E-LXXIVI; El habladorde Concha (1775),E-LX.1; Li suegray la oliera de Laviano (1781),
E-XCVII.1.

FernándezdeMoratín,1973, p. 23, n. 32; p. 71, n. 11.
Delos ejemplaresconservadosseextraenlos siguientesdatos:Luí esposapersiana,serepresentóen 1775, E-LV; Li
mujerprudente,1815, y como El hombreconvencidoa luí razón,1810 (E-LXXVII), 1790; El enemigode luís mujereso Luí
posadera,1779 (E-LIV); La enfeí’níafingidaquees El buen médicoo Li enfermapor amor,1798 (E-XVI); El criado dedas
anuos,1787 (E-XXXVIII), Memorial literario, y comoDospiezasdeun pensamientoy lun criadoserdosa un tiempo,1777
(E-XLVII), aunqueno pareceprobablequeFernándezdeMoratínconsiderasela versióncomoobradeColdon,;
Malgenioybiten corazón,1776 (E-LXXIV); El hablador, 1775 (E-LX); La suegray la nícera: 1781 (E-XCVII).

11 FernándezdeMoratín,1973, p. 75.
12 GasparMelchor deJovellanos.Fue importantepensadory literato. Participóactivamentede las tertuliassevi-

llanasdeOlavide. Ayudó al desarrollodel clasicismocomoestéticay la Ilustracióncomofilosofía. Preparóun
proyectosobrela reformateatral:Memoriaspara el arreglo de losespectáculosy dívtrsiontspúblicas(1790)quefue re-
visadoseisañosdespués.Escribió parael teatroPelayo (1769),El delincuentehonrado (1773> y Miunuza (1780). Y
tambiéntradujoIfigeniadeRacine.

13 Ibídem,p. Si.

14 Ibidem,p. 97.

15 FranciscoCabarrús(1752-1810).Estuvosiemprevinculadoal consejorealdeHacienday al circulode ilustrados
del pais.Llegó a desempeñarcargosdeconfianzaque le granjearonla proteccióndeFloridablanca:creacióndel
BancoNacionaldeSanCaulosy la CompañíadeFilipinas. Peroen1790 fue acusadopormalversacióndefondos
públicos, encarceladoy liberado dosañosdespués.CarlosIV leabsolvió y recompensócon el título deconde
unido a sunombre.Se unió a los francesesy luegoabandonóelpaís.

16 SóloserelacionaconFranciscoEstebanGabarrí,dequiennoseconoceningúndatoquepermitacomprenderes-

ta mención.
17 SegúnAndíoc (FernándezdeMoratín,1973, p. 99, n. 9), setratadel bailarín y mósicodeteatroDomenicoRos-

si, muy conocidoen Barcelonay Madrid.
18 Véase,paraun breveestudiodeestacuriosaobraal final deestemismoestudioelapartado:“La zarzuelaEl ba-

rón, uncasosingular”.
19 Iriarte, 1779, p. 74.

20 Consiglio,XXVI, 1942, Pp. 1-14,311-314.

21 FernándezdeMoratín,II, 2, 1830, p. lviii. Se refierea lasPaz’ole teatraledeGozzi.
22 Tal y comoestáelaboradala listasepuedenestablecerdistintasrelacionesconGoldoni:elprecedenteliterario lo

representaPietroMetastasio(1698-1782)conel dramalírico; el adversario,CarloGozzi (1720-1806)con la fábu-
la teatral;el epígono,el marquésFrancescoAlbergati (1728-1804)con la comediaburguesa,y los nuevosrefor-
madores,VincenzoMonti (1754-1828)y Vittorio Alfieri (1749-1803)con la tragedia.

23 metro Metastasiofue enrealidadunpoetalírico; sinembargo,suslibretos poseental calidad literariaquetam-

biénserepresentaroncomotragediasdeclamadas.En Españasu éxito sedebeaestapráctica.VéaseCarelli, 1997.
24 FernándezdeMoratin, It 2, 1830, p. xxxviii.
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25 En estaotra lista Moratínrecopilavarios nombresdel teatrobarroco:Lope Félix deVega Carpio <1562 - 1635>,
JuanPérezdeMontalbán(1602- 1638>,PedroCalderóndela Barca(1600-1681>,AgustínMoreto (1618-1669>,
FranciscodeRojasy Zorrilla (1607- 1648>,AntoniodeSolís y Ríbadeneyra(1610 - 1686),AntoniodeZamora

(?- h. 1740>,JosédeCañizares<1675-1750).Asimismoaparecenunoscuantosnombresdel teatrocontemporáneo:
Antonio FurroentoBazo (2 -2»JosédeConcha(2 - 2>, ManuelFermíndeLaviano(2 - 2), Luis AntonioJoséMoncín
(2- 1801>,FranciscoMarianoNipho (1719-1803>.Alonso AntonioCuadradodeAndruga(? - 2>, AntonioVallada-
res de(y) Sotomayor(1740?-1820?>.Perotambiénaparecennombresdel teatrofrancésantiguoy contemporáneo:
Pierre Corneilte(1625 - 1709), JeanRacine (1639 - 1699), Jeaa-Fran§oisRegnard(1655 - 1709), Frangoise-Marie
Arouet Voltaire (1694-1778). Y dos del italiano:PietroMetastasio(1698- 1782)y Coldoní<1707-1793>.

26 Otra mención,muy breve,esla de la adaptaciónquehizo ColdonídeEl convidadodepiedraen1736. TambiénNa-

poli-Signorelli comentael hecho,perosu textoesbastantemásamplio: ‘Niuno ignora la fortunadi questastra-
vagantissimacomposizione.In Ispagnacontinuaa rappresentarsi,in Italia la tradusseII PerduccíSiciliano, ed
pubblici commediantila ridusseroa soggettorendendolaancorpiégrottesca.Moliére la rettificé, facendoneuna
dipintura d’un discolo, la spogliédella varietá,del bizzarro,del miracoloso,e nedissipó il concorso.Feceal-
trettantou Coldoní” (Storiuí critico deiteatrianticlui e moderni,IV, 1789,p. 226).

27 FernándezdeMoratin, 1, 1867. p. 80.

28 FernándezdeMoratín, V, 3, 1830, p. 495.

29 Estetítulo sueleemplearsesólo parala primerapartedela obra:Pamelanuubile, pero dadoquela segundaseco-

nocióenEspañaenlasmismasfechas,tambiénseincluye:Pci ,míela inaritata,
30 Consiglioomite,por error,estetítulogoldoniano:La buona moglie(1749>,queLavianotradujocomoLi buenaca-

soda,y suponequees la quemencionóMoratín, en 1787, en la primeralista: Li mogliesaggia (1752) (Consiguo,
1941, p. 3, n. 1).

31 Es la primerapartedeun díptico dedicadoa los personajespopularesde Bettina y Pasqualinoenel queprima
la polémicasocialcontralos aristócratas.Véasela segundaparte:Li buiena casado,E-XVII.

32 Tambiénexisteun manuscritoy un impreso,sin fecha,de la primeraparte: La Pamnela, E-LXXXIV.1’2.

La obra original gira en tornoa Bettina, unajovenmuchachacasadacon Pasqualino,de origenveneciano,que
seveacosadapor undepravadoaristócrata.El texto, queno sólodestacaporsusrasgosdialectales,presentacon
granrealismoel abusodepoder de las clasesaltas.La posibilidaddecastigaral culpablepor sus fechoríasre-
sultamodernaparala época.
Véasela aprobaciónde 1781 deLuí buenacasada,E-XVILI, dondeseindicaqueya existeun impresodela obra.

VéaseApéndiceII, documento15: “AprobacióndeLa esposapersiana(1788)”.
36 Quizássetratedeadaptacioneso “connaturalizaciones”deLi patio onornia o Irmana in Ispaan delasque seha

perdidotodorastropor no llegar a los escenarioso por resultardemasiadodistintasdesus originales.

~ Diario dedon Nicolásydon LeandroFernándezMoratín (BNM: Ms. 5617).Lapartedelpadrecomprendedel 1.1.1778
al 4,V,1789(II. 2r-9v>y la del hijo del 11.VA780al 24.111.1808(II. 9v-119r>.Existesdosedicionesde la obra: Obras
póstiumas,III, 1867; Diario (R Andioc, M. Andioc, ed.).Madrid, 1968,

38 FernándezdeMoratin, Diario. 1968, p. 284.

~ FernándezdeMoratín,11, 1944, Pp.327-334.
40 Título completo:La nuadrastroo Padredefamilias,E-LXXIII.
41 Viaje a Italia (BNM: Ms. 5890).Existen dosediciones:’<Viaje”,Obras póstumnas,1, 1867. pp. 271-587,II. 1867, pp. 1-

22 (incluye adicionesenpp. 23-53); Vio/eaItalia (B. TejerinaGómez,ed.,est.,prol., inír.). Madrid: Editorial de la
UniversidadComplutense,1978.

42 FernándezdeMoratín.1, 1867, p. 396.

Textode autorno identificado: “La agradablecomediaconél llegó ¡ deun rudo cuerpoesperarevivir, 1 y so-
bre suscoturnosno sepuedetener” (Ibidem<p. 479).

~ Ibídem,II, p. 95.

‘~ Ibídem,1, p. 98.
46 FernándezdeMoratin, 11, 2, 1830, p. xliii.

~ “Estacomedia,comovéis,tienela escenafija, peroos indico y declarono haberlobuscadoni estudiadoestaunidad
deescenapor la observacióndeesteprecepto,siendoésta madelasreglasdecuyarigurosaobservaciónsepuede
lo másfácilmenteposibleobtenerunadisposiciónfavorable.‘Yo lo hehechoporqueel argumentodemi comediay
el desarrollodeéstano exigíaningúncambiodeescena,y lo harétodaslasvecesquemeencuentreenelmismoca-
so, perono tendréluegoningunadificultad enomitirladel todoen otrascomedias,siemprequeparadesarrollarlas
necesitecambiarla escena,con tal dequesedesarrollela accióndentrode la mismacasay ensuscercanías.

En la comediatitulada El teatro cómico,queserála primerade lasdieciséisdeesteaño,hablandodeestatanre-
petidaunidad,distingola comediasimplede lacomediade intriga; y digoencuantoa mi, que la comediasim-
ple puedefácilmentedesarrollarseenla escenaestable,perola comediade intriga esmuy difícil y quienhapro-
badoa hacerlo,ha encontradodificultadesy ha cometidoalgunasinobservanciasaún mayores’ (Prefazioni
delledizioneBettinelli di Venezia(1750-1752)”,Tunele opere,XIV, pp. 430-431>.

48 “Vos os la encontraréissin máscaras,habiéndolassustituidoconpersonajesdeigual caráctersin cubrir conca-
retasdecueroni vestidosconel antiguodisfrazridículo, tanlejos dela costumbrey de lo verosímil.Cuandopen-
séenescribir lascomediasparael teatroya quitar,comohabíaquerido, lasmuchasimpropiedadesquesetole-
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ran, tuvela ideadeenmascarara los ridículos,a los criados,y corregir lascaricaturasde los viejos. Perolo pen-
sémucho,y pensándolovi quesi hubierahechoeso,mil obstáculossemehabríanopuesto,y queno debíaal
principio enfrentarmea la costumbre,sino poco a pocoprocurar corregiry reformar” (“Nona lettera”,Trate le
opere, XIV, pp. 447448).

~ Consiglio, 1941, p. 13.
SO Existentambiénrápidasreferenciasa otrasrepresentacionesenlos teatrositalianos, entrelasquedestacaunaa

obra tempranadel autor (1 duegernelli veneziani>que no seadaptóenlaépocaenespañol:“SanCrisóstomo- Luí
sommiglianzainganna,comedia...El enredoconsisteendosarlequinesgemelos,exactamenteparecidos:invención
repetidaentodos105 teatros,antiguosy modernos.Plauto,Moreto,Régnardy Goldoni hantratadoesteasunto
con la graciaqueleserapropia” (FernándezdeMoratín,II, 1867, p. 38).

51 Ibídem,1, p. 399.

52 Ibidem,p. 544.

~ Ibídem, p. 548.

~ lbidem, II, p. 32.

~ Ibidem,p. 39.

~ Ibídem,pp. 4849.

~ Idem.
58 FernándezdeMoratín,1, 1867, p. 401.

No sehaencontradoningunafuentegoldonianaenla zarzuelaEl barón (1787> ni enlascinco comedias:El viejo
y la niña (1786) -estrenoen1790-,Li mojigata (1791) -estrenoen1804-,La comedianuerao El caféde 1792, El síde
lasniñasde 1801, El barón(1803>. Las tresadaptacionesque realizómuestransuspreferenciasliterarias: unade
Shakespeare,Hamlet(1798)y dosdeMoliére, La escuelade los maridos (1812)y El rmuédico a palos (1814>.

60 “Innovadores,eluno y el otro,no fue sin ásperaluchaquehicieronvalerlasnuevasideasy lasnuevasCormas”
(Maddalena,1905, p. 10>.

61 V. C. Le-ti. “II reformatoredel teatrospagnuolo(LeandroMoratín)”, Rivistczteatrole italiana, 111, p. 244.

62 FernándezdeMoratín,Y 3, 1830, pp. 213-479.

63 ibidero,PP.13-115,123-201.

~ Idibem, pp. vil-viii.
65 lbidem, p. x.

66 Ibídem, p. viii.

67 Ibídem,p. 166.
68 Otro autorque tambiénexpresalasmismastendenciases Tomásde Iriarte (y. Los literatos en Cuaresma).

69 Andrés. Dell’origine, IV, 4, 1785, pp. 373-374.Enestaocasiónseempleala traducciónquepreparóel hermanodel

autor, CarlosAndrés: “El únicocómicodequepuedegloriarsela Italia esel célebreabogadoCarlosColdoní,el
qual hadadomayor númerodecomediasdelo quedebía;peroéstastodavíadistanmuchode la eleganciay de
la delicadezdepensamientosde Terencio,y del artemagistraly de la finura deMoliére. Naturalidady verdad
son las dosprendasmásprincipalesdeuna comedia,y éstasseencuentranencasi todaslasdeColdoní.Seve
en los diálogosunaciertanaturalidad,y una verdadtal en los diversoscaracteresy en lascostumbres,quepro-
ducenla verdaderailusión dramática,y hacenque a uno le parezcaencontrarseenel hechomismoque sere-
presenta;perola naturalidady la verdadagradana loshombresdebuengustoquandosepresentanadornadas
conexactitud,y periicionadas[perfeccionadas] poruna cuidadosacorrección,noquandoaparecena los ojos del
públicoconunasimplenegligencia,y conunalibertady descuidoexcesivo.Lasescenasde los criadospor lo co-
mún sólo sirvenparahacerreíra la ínfimaplebe” (Origen, IV, 4, 1787,Pp. 283-285>.

70 Andrés.De!lorigine, IV, 4,1785,p. 375. Comoenla cita anteriorseutiliza latraduccióndeCarlosAndrés:“Perocon

todo no sele puedenegara Coldoniunavista críticaparadescubrirlosdefectosde la sociedad,unvastoingenio
par encontrarvariedaddecaracteres,unavivaz fantasíaparapresentarlosconsus verdaderoscolores,sumade-
senvolturaparasalir de losdifíciles apuros,y aquelhumoragradable,y graciosaamenidadquahacenreíral culto
y alinculto auditorio,y queconstituyenel mayorméritodeun poetacómico” (Origen,IV, 4, 1787, Pp. 286-287>.

71 La Arcadiadeestaaristócrataestuvoen los jardinesy enelpalacio dela conocidaAlamedadeOsuna.

72 JoséLidón (1752-1827)nació enBéjar, provinciadeSalamanca.Fueorganistay vice-maestrode la Capilla Real
deMadrid desde1768. Por fin, en 1808, obtuvoel nombramientodemaestrode la misma.Se distinguiósiempre
por susobrasreligiosas.LaproducciónmusicaldeLidón secomponedeunossetentatítulos, entrelos quedes-
tacansus fugas paraórgano,misas,misereres,lamentaciones,vísperas,salves,motetes,etc. Durantesu vida el
autorllegó apublicar variasobrasreligiosasy en 1793 unasReglasnuuuyútiles para todoorganistay aficionadoal pia-
noforlu paro acomnpauiar(‘u. Cacetade Madrid, 2.VIII.1793,p. 760),queestánperdida.

Sólo seconocendosobrasprofanasdel autor;éstasson:unapiezadramáticaheroicaendosactosy enversoque
esunejemplode la óperaseriaenespañolmuypróximaal estilo italianode la época,Glaucay Coriola,,o(1791>,
que sebasaenLa araucanade Ercilla y seestrenóla compañíadeRivera en el Coliseo del Príncipeen Madrid
(Sinfonía. Draníaeroyco en un acto en raso castellano.Puestoen músicapor Don IosefLidómu. Año 1791. BN: M 1734.
Cfr. Cotarelo,1934, Pp. 182-183y Subirá.Historia dela músicateatral en España.Barcelona:Editorial Labor, 1945, pp.
123-124),y unazarzuelacómicadecarácterilustrado,El barón de lItesca (6. 1796),quenuncaserepresentó(tam-
biénperdida).
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‘~ Cfr. H. Eslava.“Noticias biográficasdeDon JoséLidón”, Gaceta nttcsucrtl, n”. 34, 23.IX.1S55,p. 269; M. Soriano
Fuertes.Historia dela músicaespañola,IV. Madrid, Establecimientodel Sr. Martín y Salazar,1859. p. 297, n. 1; B.
Saldoní.Diccionario biográflco-bibliogrcifico,1. Madrid, Ministerio deCultura, 1986, p. 247; Catálogodel archivo de
músicadel Palacio Realde Madrid. Madrid, 1993, pp. 356-373,n

0. 1494-1559.TambiénTomásdeIriarte sevio ten-
tado,algunosañosdespués,a probarsuerteconel teatrocantadocon la zarzuelaEl don degentes.

~ El varón.Zorziucla en dos actos,sa.76 ff. letra del siglo XIX (Granada,Facultadde Teologíade la Cartuja:Fondo
Saavedra,leg. 39 (27).
VéaseR. Andioc. “Una zarzuelaretrovée:El barón,deMoratín”, Melangesdela Cosade Velázquez,1, 1965, Pp. 289-
321; L. IglesiasdeSonza.El teatro lírico, 1. Coruña,DiputaciónProvincial,1991, p. 395, n0 2557; Catálogodel Tea-
1ro Lírico españolen la BibliotecaNacional, II. Madrid, Ministerio deCultura, 1986, Pp. 63-64, n0. 2276.

76 El barón. Comediaen dos actosen verso. Por marcoCelenio<Madrid, Archivo HistóricoNacional:Consejo,leg. 5779

(2). Esteejemplarcontieneuna dedicatoriadel autor,fechadaenMadrid el15 deenerode1803, “Al Excelentísi-
moSeñorPríncipedela Paz” (p~ 3>.

~ FernándezdeMoratín, 11, 1867, p. 112.
78 “Prólogo”, El barón, 1803,p. y-vi.

~ Ibidem,p. vii.
80 Idem,

81 El barón, 1803, pp. viii-ix.

82 En Españase publicó enMadrid (Villalpando, 1803. BNM: T 14583>, Valencia(FerrerdeOrga.1810. BHM: Tea

88-2), Madrid (Impreníaque fue de García,1817. BIT: 44552)y Valencia (Domingoy Mompié, 1820. BNM: T
14783-28;1. Mompié, 1822. BNM: T-159). En el extranjeroseimprimió enParís(Baudr, 1820. BLIV: IV-2627),Lon-
dres(Justins,1820. BNM: 1-6132>y París<Bobée,1825. BNM: 1-2587;Coniam, 1826. BNM: 1-13124).

83 “Al ExcelentísimoSeñorDon DiegodeGodoyÁlbarezde Faría,Único InspectordeCaballería”,Li lucgareñaor-
grdllosa. Comediaoriginal en tres Actos.Representadapor prihuera vezen elColiseo de los Cañosdel Peral el día oc/ro de
enerodeestepresenteAño,f. 2r (BNM: Mss. 16.525).Tambiénseconservaun ejemplarimpresoenMadrid enla Im-
prentadeSancha,sinfecha(131dM: Tea 240bis/13).Enel mismofondodeteatroseencuentranotrosmuchos“ba-
rones”que,quizás,pudo vero leerel autorantesdeescribirsuobra: El barón (tonadilla),El barón deFelcheinu(co-
mediay ópera),El barón deFlandes(zarzuela),El barón dePinel (comedia),El barón deTorre-baja (óperay zarzue-
la>, El barón deTrenk(drama)y El barón trueca los frenos<sainete).

~ Mendoza,“Advertencia”, fi. 3r-4r.

~ Mendozaserefierea la primeracomediarepresentadadel autor, El viejo y la niña <1790).
86 La palabra“Drama” aparecetachaday sustituidapor “Comedia”.

87 Mendoza,“Advertencia”, f. Sr.
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Artes comparadasy contrastadas

Los retratistasvenecianos.1a familia Tiepolo. La técnica,el artista.
Un planteamientonuevo.La técnicay el arte.Una propuestaestética.

El recuentodeobras.La reconstruccióndeunacolección.
Otrosejemplosen Madrid

E l retratode unasociedad,tanto el estrictamentepictóricocomo el literario, es el resul-
tado de la observaciónsingularde los artistasquela contemplan;de estaforma, un
pintor o un escritorintentanpor igual hacerunadescripciónprecisay cuidadade esa

“realidad” que pretendencaptarensucreaciónartística.
La capacidadde retrataralgono esun prodigio, esunatécnicaqueexigeunacapacidad

de observaciónqueen contadoscasosllega a sermagistral.No todosdominan estearte-ya
seadeunaformao de otra-,y sóloalgunosvanmásalláde los simplescánones.He aquídos
valiososejemplosde la tradiciónvenecianaque,aunquedistintos,reflejanunamismatécni-
cadeobservación:la pinturay la escritura.

Los retratistas venecianos

En el casodela obraartísticaburguesadel siglo dieciochosuelendestacarseen el ámbito
dela pintura losnombresde losLonghi-Pietro (1702-1785)y Alessaridro(1733-1813)-y enel
del teatroel de Goldoni,quien,dicho seade paso,aparecedescritoenla eruditaobradel je-
suitaespañolJuanAndrés,comoun pintor:

D¿veguíuiuium pu? ru’u/alumre ed orr
7tnutta/~uuitía, d’unpu> nro intreccu~, ¡o amaru,ecu~fl quue//’¿~’attutaum,e

Cutmfl u/uuel¡tutunuuinruwu’ ¡a cau’or¿wuí, che II Gotdcm¡flan ha um”uuu’a irruí1 ¡ir puíz¡¿imzumdi dulce u? Ouic,i

u/?iuld/’i.

Con todaprobabilidadestaconsideraciónobedecea la famosafrasedeVoltaire enla quella-
mó a Goldoni: “Pintor dela Naturaleza”.

Apelandoa la famade los pintoresy del escritor,ambospor excelenciavenecianos,como
retratistasde susociedad,se establecenciertosvínculosestéticosquesiempresehan limita-
do a la similitud temáticatratadaenlosóleosde Longbiy lascomediasdeGoldoni, peroque
no es exclusivade ésteni deaquél. Sin embargo,desdeunaperspectivaestéticamásactual,
es otra la técnicaqueresultamásacordecon el procedimientoqueel escritortrabajasu tea-
tro. En estecasose tratade un métodopictóricomuy distinto al delos óleosde los Longhi,
queseempleóespecialmenteen la época:el pastel.

Estatécnicaestámásrelacionadacon otro pintorvenecianocontemporáneodel escritor:
LorenzoBaldisseraTiepolo (1736-1776),quienademásrepresentóla adaptacióndel gustove-
necianoa losmodelosespañolesdela épocade Carlos1112.

La maneraen queGoldoni trazabael carácterde los personajeso dibujabala atmósfera
que les rodeabaseaproximade forma sorprendentea la técnicaque desarrolló,enlos años
sesentay setenta,elmenordelos Tiepolo,el Tiepoletto.Los doscreadoressupieronrealizar,
siguiendosuspropios estilos,el retratoliterario como algopictórico, y el pictórico de forma
literaria.

Se sueleestablecercierto paralelismoentrelas pinturasde Pietro y AlessandroLonghi y
las comediasde Goldoni,observandoenlas delos pintoresla plasmaciónvisual, o seaesce-
nográficamenteteatral,del escritorLos cuadrosdelos Longhienlos queel ojo seregodeaen
mil curiosidadesy detallesde la vida burguesa,muestranla crónicacotidianadeunasocie-
dad.
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El padre,Pietro,sededicóa los cuadrosdeformatopequeñoenlos quepinta escenasdel
hogar,la calleo la cazaen la ciudad de Veneciay susalrededores.Aunquesuscomposicio-
nesno fueron siempremuy felices,sabiadar a suslienzoscierto efectoteatralqueaúnper-
maneceinalterable.Su hijo, Alessandro,siguióla escuelapaterna,perodestacóen el género
del retratoen el quelogró desarrollarun estilopropio degrancalidadartística.Susobrasse
distinguieronpor unamayorviveza enel colorido,así como enla plasmacióndelos perso-
najesy el espacio.Alessandroseconvirtió enel retratistade losaristócratas,religiososy bur-
gueses-los hombrescultose ilustrados-dela ciudadadriática;estoes, enun pintorconuna
fuertecargaculturalquese aproximabaa Goldoni, el escritorpictórico por excelenciadees-
ta mismasociedad.

La familia Tiepolo

En estaépocalos componentesdela familia Tiepolo destacaronpor la calidadartísticasde
suscuadrosy decoracionesen los edificios mássuntuososde la ciudad. La buenafacturadel
dibujo, la espectacularcomposiciónde las obras,el bello coloridoy elbarroquismopreciosista
de loscuadros,les distinguíacomo uno de los mejoresequiposde pintoresde la época.Las
obrasdedecoracióny decaballetedeestagranfamilia deartistasestánentrelasmejoresy más
importantesdel siglo. En Madrid seconservanValiososejemplosdesuampliaproduccióni

Perolo ciertoesquelostemasépicosdelosrelatoshistóricos,mitológicos,alegóricoso re-
ligiosos de GianbattistaTiepolo (1696-1770)yde suhijo mayor,Giandomenico(1727-1804),
pocarelaciónteníancon el mundode Goldoni.Poresohay queesperara losretratosal pas-
tel, pertenecientesal períodovenecianoy madrileñodel, tambiéntercermiembro,Lorenzo
Tiepolo,paraestablecerestosvínculosestéticos.

La técnica,el artista

La diferenciaentrelos grandesejemplosde pintura comercialy los pequeñosretratosal
pastel,decaráctermássencillo,revelaun gustomásintimistay personaldel arte.Ademásel
pastel,basándoseenun buendibujo, tendíaaconvertirla luz y la sombraentoquesdecolor
puro,creandoefectosmuydistintosa losdela pintura alóleo o la acuarela,queno tienenpor
quétransformarsesiempreencoloresblandos.Presentaestatécnicapocascomplicacionesal
tratarsede un procedimientodistinto al delos pintoresal óleo o a la acuarela,perosuperaa
éstoscomomedioparadibujardel natural,pueslogracaptarde formamásinmediatay con
pocosmediosla “realidad”, desarrollandoun lenguaje(o dialecto)artísticopropio quedes-
taca por sudelicadezay brillantez.Con el pasodel tiempolos coloresno se alterany secon-
servanperfectamente,el valor de un pasteles incalculable,porqueno sólo encierraunapre-
paraciónartísticadelicada,sinoque tambiénrefleja a la perfecciónla manoexpertadel eje-
cutante.Es indispensable,ademásderapidezy sencillez,un exquisitogustoenel color.

Los grandesrepresentantesdel pastelfueron losfrancesesJeanBattisteSimeoneChardirt
(1699-1779),Quentin Dela Tour (1704-1788)y JeanBattistePerronneau(1715-1783),peroha-
ce falta un lugar especialpara otros, en particular la pintora venecianaRosalbaCarriera
(1675-1757),quien logró plasmarmaticesúnicosen susobras.Lorenzo Tiepolo estudiócon
estaartistay puedeserconsideradoel másfiel herederode la misma. Tambiénesimportan-
te recordarel buenhacerde Carlevaris,Sartori,Nazzario Nogari, entreotros.

Sonmuypocas,peroexcelentes,las obrasal pastelqueseconservanhoy en día en lassa-
las de los museosde nuestropaís;por ejemplo,entrelos extranjeros,hay dosretratosdebi-
dosa PharaonneMarie MaddeleineOlivieri, hija del famosoescultorGiaridonienicoOlivie-
ri, enla RealAcademiade SanFemando:Arulorretrato y Retrato del uírqruitectoJacqruetMaru¡ruct,

5
quien erasumarido.Y entrelosespañoles,un retratode Luis Parety Alcázar en el Museo
de Navarra:Retratodc LeandroFernándezde Morathí’.
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Basándonossólo enlas obrasconocidasdeLorenzo,la etapavenecianasepuedendefinir
comoplenamenteburguesa;losrostrosdelos distintosmiembrosde la familia Tiepolo y de
los artistaso artesanosdela ciudad así lo testimonian8.Mientrastanto las obrasde la etapa
españolasedecantanpor temasmáspopularesy cotidianos,como ocurríacon PietroLonghi
añosantesenla ciudaditaliana.Lorenzologró superarla tradicióndelosLonglu, anadíendo
la maestríade losriepolo y suexperienciapersonal.

En 1762 estejoven artistarecibióel encargode retratara Goldoniparaque luegose pre-
pararaunaestampacon su imagen.Paracumplir con suencargoLorenzodebiótomar como
modeloel espléndidoóleode trescuartosde AlessandroLonghi o la réplicadel bustoque¡va-
lizó el mismopintor (1757);enamboslienzosGoldoníaparecebastanteestilizado,por lo quela
obraderiepolono se aproximabaal personajereal.Quizáspor esoel escritorasegurabaque:

B¿’agnacte it ,nia Í’u>o att ¡a quía/checa,e¿di eutraordinurruu,,poiche’mí uun Pia.zzetta,“6 uí’u Tuepo-

lúta, ne’ un Loaptí, n¿uz/tnCUZquueo jet hannoawuto¡‘ab ¿¡¡tui di copiar/u’.

No existeningúndocumentoquepermitaafirmar quelos Tiepolo y Goldoniseencontra-
ranparaprepararel retrato; tampocose conoceun texto que lo niegue,por lo quesencilla-
menteno sesabequéocurrió. Hastael momentola mejor teoríaes la de la copiade la obra
de Longhi, dadaslassimilitudesqueseobservanentreambos.Sin embargo,cabela posibili-
dadde quelos dosvenecianoscoincidieranantesde querealizaranlos viajesquelos lleva-
ron adestinosmuydistintos.

Un planteamientonueva

La técnicaderiepolo resultasencilla,sutil y sugestiva,por lo quepuedeconsiderarsecomo
la formamásartísticadeverel mundoenel siglo dieciocho.Tambiénescorrectala identifica-
cióri deesteprocedimientoconla eleganciay brillantezdelos retratosy escenascotidianas.Pa-
raun lectoro espectadoritalianoel siglodelas lucesapareceretratadoconlas palabrasdeGol-
doniy las imágenesdelosT¡epolo,o viceversa.Deigual forma,paraun españolestamismare-
laciónsepuedeestablecerentrelasobrasdeRamóndela Cruz,Tomásdeinartey LeandroFer-
nandezdeMoratin y las deLuis Paret,JoséDel Castillo y FranciscoGoya.En ningunodelos
casoslas relacionesdebenserúnicasy determinantes,sino múltiplese intercambiables.

Parecidoal fenómenodela recepcióny proyeccióndel teatrodeGoldonienlos escenarios
de España,puedecontemplarse-segúncomo se mire- la adaptaciónquese refleja en la pro-
ducciónpictóricadel joven‘flepolo enMadrid. En el primer casointervienendistintosindivi-
duosquesededicana retocar,reformar,adaptazo sea“connaturalizar”,comodiceIriate, los
textosparala mejorcomprensióndelospersonajesdela ficción teatralenla realidadespañola.
Deestaformaseintentaaproximarla técnicadela contemplacióndeun autora la desusnue-
vosespectadores.En el segundocasoes el propioautor-comonuevoespectador-quien sein-
teresaen adaptarsupropiaformadeverla realidada sumodeloinmediato,elhispano.

Las imágenesde los personajespopulares,o al menosde la incipiente burguesíacomer-
ciante,con algún caballeroembozadoo algunadamaescondidadetrásdeunamantilla,per-
mitemostrarunanuevavisión dela realidadquesepodíaverenlas plazas,calles,mentide-
ros o coliseosdela Villa y Cortequeno fuerala delosmuyconocidoscartonesde Goya . Un
nuevoplanteamientoquenosayudaavermejoraGoldonicomocontemporáneosdelosilus-
tradoshombresde teatrodeMadrid.

La técnicay el arte

Ademásde losfamosostechosdel PalacioRealde Madrid, las mejoresobrasde estees-
pecial artistasonsuspastelesde la Coleccióndetipos populares.Con esteconjuntoTiepolo lo-
graplasmartodoel saberdela escuelaveneciana,enriquecidapor supadrey suhermano,y
aprovecharla perspectivapopularde la pinturaespañoladel siglo,estableciendoun nuevo
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Vendedor de aguay limón, dos mujeresydos hombres.

Dos majasy una muchacha.
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La venaeaoraae caza,el namoreemvozaaoLI <‘1 cIega.

A

r~44
La mielera,hambresy mujeres.
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géneroquecuajarápronto en la seriede cartonesqueprepararonFranciscoBayeu,Josédel
Castillo y FranciscoGoyaparala RealFábricade Tapicesde SantaBárbaraenMadrid. Esta
nuevaestéticase llamaráel majismo.

Lasencillezluminosa,enfin moderna,delmásjovende losTiepoloenlazabaconlosnue-
vosaíresilustradosquevivió el teatrodeGoldoni. Noasí el herméticomundode Longhique
pocoscontactospodíalograrcon la realidadespañola.Es la técnica lo quedeterminael tra-
bajodecadaunodeestosartistas:unoescribeun textocoloristay el otro dibuja imágenescon
color. En la elaboracióny reelaboracióndelostextosdelas comediasdeGoldoni o enlospas-
telesde Tiepolo,sebuscanluces,colores,maticesy gradacionesen las queseapreciala ma-
estríadecadauno.Susrespectivastécnicasexigenla correctaaplicacióny fusióndecadaele-
mento,mientraslacomposición,necesariamentesencillay demedianoformato,apuntaauna
relaciónvisualpróximaentrela obray el espectador.

Sóloamanerade observaciónestética,cabecomentarquehoy endía seapreciaunarela-
ción másnítida entrela estéticadela luz y elcolorempleadaenlosmontajesdeteatrodeGol-
donien Italia en los últimos añosy la luminosidady el colorido dela obradeTiepolo.

Entreotrosmuchosvalores,loscuadrosderiepolopermitenllevara cabounexamenmmu-
cioso de los trajesqueusabanloshombresy mujeresdel pueblocuandoacudíana plazuelasy
mentiderosdela ciudad;todoslosmodelosaparecenretratadoscomosi deunarepresentación
se tratara,muestranexpresivosrostrosy miradasinsinuantes.En algúncasola composiciónse
transformaenunacuriosaaglomeraciónde caras,hábilmentecolocadasquellenan todoel es-
paciodel cuadro.Unatécnicallenadefantasíay unaminuciosaelaboraciónde detallescombi-

‘1
nan la tradiciónextranjera(próximaa la goldoniana)conel ímpetugestualespañol

Probablementeel artistahizo rápidosretratosdelospersonajesmásllamativosquesepre-
sentabanantessusojos paraluegocomponersuscuadros.Estodebió serasíya queenvarios
casosdela coleccióndel PalacioRealel mismo modelo (un majo, unamujer,un soldadoo
una niña) apareceen distintasobras:un hombreembozadode Vos majosy una muchacha
(n0. inv. 10006790)y unamujerdeLa maja y el majo de la guitarra (n0. inv. 10006797)sonlosmis-
mos de la Pareja de majos (n0. inv. 10006796),un militar de Nodriza con niño y dos soldados
(n0. inv. 10006789)esel mismosoldadodefrentey perfil, y unaniña de Tipos populares:muje-
res (n0. inv. 10006793)es igual a otrade La maja y el majo de la g¡uitarra (n0. mv. 10006797).

Y extendiendoel planteamientoa las obrasque seconservanen coleccionesprivadasse
puedeañadirqueel soldadode Soldadosconmujeresymajos (coleccióndeSantoMauro) es el
mismo defrentey perfil, y queel majode estemismocuadroy unadelas fruterasde Frute-
ras con grupode soldados(coleccióndeSantoMauro)aparecentambiénenLa aceroleracon ma-
jo y soldados(n0. inv. 10006799).

Los mismoselementosrepetitivosseencuentranenlasobrasdeGoldoni, quiensuporevi-
vir unay otra vezen suspersonajesla sagacidady astuciadesusmujeres,asícomo la hon-
radezy justiciadesushombres.Estoscaracteresestabanhechosparasercontempladosden-
tro del espaciosíntimos delos coliseosdieciochescos.

Una propuestaestética

Hastahaceunosañosera obligadala comparaciónentrelos mundosde Goldoníy los
Longhi, perodesdequelos montajesitalianosexperimentaronunaactualizaciónvisualpro-
gresivacon lostrabajosde escenógrafoscomo Ratto,Scandella,Chiari,Lodovico,Costa,Fn-
gerio y Damiani -bajo la direcciónescénicade Giorgio Strehler-,la estéticaseha depurado,
aproximándolaa unarealidadmáspróxima y, sinembargo,másteatral.

Es inevitablequeal querersacarestascomediasde sucontextooriginal,o seatrasladarlas
del mundovenecianoal madrileño,cambienmucho.Porejemplo,enun primer momentopa-
ra estaadaptaciónfue necesarioverter los textosde formamássencilla y uniforme.Por eso
hoy esnecesariobuscarreferenciasvisualesmáscercanasal nuevoespectadorEs aquídonde
vuelvea aparecerLorenzo,quien,partiendodeunatradiciónqueacabóconsiderándosetípi-
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carnentevenecianay dieciochesca,el pastel,creó parael monarcade España,un conjuntode
escenas,teatralespor excelencia,dondeel espectadorparecepresenciarapocadistanciavarios
momentosdeunarepresentaciónteatralquetienelugar enalgún rincón deMadrid.

SegúnJ. L. Moralesy Marín, Tiepolo tuvo asu cargorealizarlos retratosde SS. AA. RR.
losSerenísimosInfantese Infantas,asícomo el retratoel infantedon Luis. Perono todaslas
obrasseconservano quizásseencuentranen paraderodesconocidosin identificar. La serie
de docepastelessobretemaspopularesenel PatrimonioNacionales la únicaquesepuede
atribuir al pintor La únicavezquese dierona conocerfue enla ExposicióndedibujosEspa-
ñolesde 1922,organizadaentoncespor la SociedadEspañolade Amigos del Arte, en la que
se expusieronocho pastelescomo obrasde Giandomenico’kLa colecciónestubo atribuida
hastamediadosdeestesiglo alhermanomayordel artistay asíaparecíaen dichaexposición:
Dibujos españolesde 1760a 1850y enla Enciclopediauniversal’3.

En 1925A. L. Mayer fueel primeroensostenerquela colecciónpertenecíaa Lorenzoy no
a Giandomenico,debidoa quela serieno correspondíaa suestilopictórico,ni ésteseencon-
trabaen el paísenlas fechasquese realizóla misma

Todo apuntabaa quelos pasteleserandeLorenzo,ajuzgarpor losejemplosconservados
15 6

en el MuseoMainfránkischesenWúrzburg , la GalleriaCarrarade Bérgamo , el MuseoCi-
vicoy la Ca’ RezzonicodeVenecia . Tambiénexistenotrasobrasenvariascoleccionespriva-
das - En estemismo estudioMayer comentabala influenciadel artistay suobraen las di-

rectricesempleadaspor los pintoresdecartonescon escenaspopularesparala Real Fábrica
de Tapices:Bayeu,Castillo,GonzálezVelázquez,Goyao Maella.

Porsuparte,el estudiosoE J. SánchezCantón,haciendousodelosdocumentosdelosen-
cargosreales,confirmó la hipótesis”.AlgunosañosdespuésM. Goering(1939),T. Pignatti
(1951),Donzellí (1957),Pallacchini(1960)y Morassi (1965)arrojaronmásdatosquepermití-
an afirmar sinningunadudaquelospasteleseranobraexclusivade LorenzoTiepolo.

Comose sabeel artistarealizó susestudiosy todossustrabajosbajo la proteccióndesufamo-
sopadre,perotambiéntuvolaoportunidaddetenercomoprofesoraa RosalbaCarriera,quiende-
sarroilóenélestadelicadatécnicapictórica,queahoralevalepararescatarsumerecidafama.

En 1762,siendojoven aún,y despuésde colaboraren la realizacióndelos frescosde la Resi-
denciade Wtirzburg,en Alemania,acompañóasupadrey asuhermanoa España.Los lliepolo
seencargaron,por deseoexplicito del rey Carlos III, dela decoracióndelos techosdel Palacio
Realcon espectacularesfrescospor espaciode cincoaños.AcabadoestetrabajolosTiepolo con-
tinuaronal serviciodela corte.Peroel padrefallecióen1770y Giandomenico(43 años)marchó
devueltaa Veneciael veranodeesemismoaño,mientrasqueLorenzo(34 años)permanecióen
Madrid. Sesabequeen1783el mayorestabaenGénova,dondedecoróelPalacioDucaly un año
despuésseencontrabaen suciudadnatalparatrabajaren elPalazzoContariní.

Estadecisiónporpartedel menordelosTiepolo depermanecerenMadrid demuestraque
aún albergabala esperanzade convertirseen pintor de cámaradel rey; sin embargo,esto
nuncaocurrió. CasitresañosdespuéssecasóconMaría,hija del comerciantedelibros deori-

genvenecianoCorradi (1772<,y a partir deentoncessuandaduraen solitariosehizo muy
difícil, aunquecontócon dosencargosimportantesentre1770 y 1776:unacolecciónderetra-
tosy unacolecciónde tipospopulares,ambasal pastel.Falleció en 1776enel pueblode Hú-
mera,dondeseencontrabael Palaciode Somosaguasdel barónde Eroles”.

Una delasobrasprincipalesdeLorenzo,hoypococonocida,esla coleccióndequincecua-
dros al pastel-realizadossobrecartón-quepreparóparael monarcaentre1770y 17731 Con
estasobrasLorenzologró, a diferenciade los Longhi y otros pintoresde la época,dadosu
prolongadocontactocon el mundohispano,aunarensusobrasla tradiciónvenecianacon la
imagende otra sociedadeuropea,muydistinta a la suya-la madrileña-y retratarun conjun-
to de personajespopularesde singulare inquietantenaturalidady belleza.Los numerosos
rostrosde hombresy mujeresconmiradasqueseentrecruzan,lucesquesurgende distintos
puntosy quecreanunaatmósferateatral,sonalgunasdelascaracterísticasdel llamativocon-
junto de la colecciónreal23.
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Hoy en día existendocepastelesquesonconocidoscomo la Co~ecciónde tipos popularesde
LorenzoT¡epolo. Comoseha dicho,susorígeneshayquebuscarlosen los añossesentay se-
tentade unaEspañamoderna,especialmenteen sucapital, impregnadadel liberalismo ilus-
tradoqueimportabala monarquíaborbónica.Estamuestrademodernidadseveíareflejadaen
lasnuevasgeneracionesdemajos,quieneshacíangalade susideasy emocionesde formaes-
pontánea.Lanaturalidadconqueestospersonajesmiraban,hablabany semovíanllenó dego-
zo losojos deTiepoloy acabaronpor convertirseen un génerotípicode suautory suépoca.

La colecciónreal, inventariadaen 1789por Bayeu,Gómezy Goya,a raízde la muertede
Carlos iii’~, secomponíasólo de diecisietepiezas:dosretratosy quinceobrasqueestabanen
el PalacioReal’5.

Hoy endía seconocen,ademásdelosdocepastelesdel PalacioReal,otros seisrepartidos
endoscoleccionesprivadasdeMadrid (cincodelosduquesdeSantoMauroy uno deloscon-
de deAlcubierre) quesumandieciocho.Además,del mismo artistahay tambiénochopaste-
les másenel Museodel Prado,lo quenoslleva a veintiséisen total.Tambiénhay noticiasde
otras tresobrasde temareligioso,queno serántomadasen consideraciónahoral y de dos
óleosbasadosenobrasdela seriequetampocoformanpartedela colecciónoriginal”.

El recuentode obras

Como seha dicho,el artista recibióhacia1767 un encargoparapintar al pastela los in-
Lames dela familia real25. Hayunacolecciónde ochoretratosal pastel,de los cualescuatro
soninfantesniñosno identificados”;las cuatroúltimasobrasestánreunidasen unasola sa-

NS
la, lo quepermite un mejor estudiodel conjunto - Tambiénhay un parde retratosde dos
hombres,uno de ellosconbigote y otro con bigotey turbante,quepuedenserlosmenciona-
dosen el inventario,junto a los cuadrosde lostipos populares”.Ademáshay un parde re-

32
tratos de dosdamasnobles,quetampocoestánidentificadasenlos catálogosdelmuseo , pe-
ro quedebenserlas infantasMaríaJosefay MaríaLuisa”.

Comosehavisto,enla colecciónoriginal estabanretratadoslossietehijosdereyCarlos’tpe-
ro enla mismapinacotecaexistenotros dospastelescon retratosde infantesqueestánatribui-
dosal mismoautorvenecianoo a sutalle?, de estaformala lista se elevaa nueve.Y paracom-
pletarla confusiónademásexistenotrosdospastelescon másinfr~ queno seincluyenenes-
te grupopor seranónimos,peroquesiguenla escueladel autorentodossusdetalle?.

Peroveámoslopor partes.En el número659 del inventariodel rey de 1789 semenciona
un par deretratosquedebenserpor las medidasdelas obraslos doshombresconbigote del
Museo del Prado;ambostieneaspectoturco, asíquepuedetratarsede miembrosde alguna
embajadaextranjeraentoncesresidentesenMadrid. En el mismonúmerodel documento-en
el 659-secitanotrostrescuadrosde“varias figurasdemediocuerpo”,asícomo docede “me-
dias figurasde todaclasede gentes”enlospuntos660 y 661 queconstituyenel gruesode la
Colecciónde tipos popularesdela queahoranos ocupamos.

Basándoseenel únicodatorelevantequese indicaenestecaso,las medidas,sepuedease-
gurar cuálessonlas obrasde la serie;por ejemplo,la forma alargadadecinco delas obras:

32
“trescuartosescasosde alto y másdemediavarade ancho”(entre52-58x 40-49cm) ; un po-
co apaisadadeseis: “más de tres cuartode largo y dosterciosdealto” (entre50-53 x 60-66
cm)”; completamenteapaisadadeseismás:“tres cuartosdelargoy másdemediavarade al-
to” (entre55-58 x 70-71 cm)”, así lo confirman.

Todo estopermitesuponerqueel cuadrodel condedeAlcubierre,el del Museode Bilbao
y una colecciónprivada,no pertenecenal grupooriginal, por no serun pastel,sino un óleo,
y por quesusmedidasno secorrespondencon las de los tresgruposseñaladosen el inven-
tario real.Segúnel estudiosoJ. Urreasepuedencontabilizarsieteretratos(Museodel Padro),
docecuadrosde tipos populares(PalacioReal)y sietemásde variostemas(colecciónAlcu-

40
hierrey SantoMauro)quehacenun totaldetreintay seis ,s¡seexcluyenlosdosinfantesatri-
buidos al taller de Tiepoloy los otros dosqueseconsiderananónimos.
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Un nuevorepasopermiteconfirmar quelas obrasdel PatrimonioNacional y del Museo
del Pradoformanel conjuntomásimportante;luego estánloscincode la duquesade Santo
Mauro, doñaCasildade Silvay FernándezdeHenestrosa4,y el del condede Alcubierre,don
Alfonso Escriváde Romaníy Vereterra”.En todasestasobrasaparecenmástipospopulares
madrileños,lo quealterade algunaforma losnúmerosoriginales.

En la primeraobrade la colecciónde la duquesade SantoMaura apareceun conjunto de
diez cabezasenla quedestacandossoldadosy un majo deespaldasentreun grupode muje-
res”; enel segundopastelhayochocabezas,dossonvendedorasconcestasy el restosoldados;
en el tercerohayunaparejacompuestapor unavendedoradeespárragosy un soldado;enel
cuarto,aunqueestásin acabar,haycuatrotipospopularesasturianosy enel quintohayun ma-
jo, unamujer conmantillanegray unamajade espaldas; estaúltimaobraestásóloatribuida
al pintor,perofaltaun examenmásdetalladoquelo confirme.El cuadroseencontrabaen 1928
enla coleccióndela entoncescondesadeAlcubierreenMadrid: Un caballero,un majo y una mu-

.45
jer . Comosesabe,estoscuadrosalpastelsonpococonocidos,aunquetodoshanaparecidopu-
blicadosal menosunavezen distintoslibroso revistasantiguosy modernosi

Una vezrevisadaslas obrasdela reciénreconstituidaColecciónde tipos popularesseapre-
ciaquehay varios rostrosquese repitenen los distintosgruposde los tiépolosde las colec-
cionesprivadas-comoocurríaconla delPatrimonioNacional-,o queaparecenrepresentados
de frentey perfil como si dedospersonasdistintasse tratar&’.

Otro pun[o interesanteesqueenlos pastelessepuedenencontrarhastatrestipos de mi-
litaresdela época:unoscon uniformeblancoy sombreroalto de colornegro(soldadosdela
Corona),otros de chaquetaazul y tricornio negro (guardiade Corps),y los demásde rojo y
blancoy tricornio negro(soldadosde Nápoles).

La reconstrucciónde una colección

La Colecciónde tipospopulares,tanto la partedel PalacioReal comola delas coleccionespri-
vadas,muestrael rostrodeun Madrid vivo y popular -comolo eran Sevillao Nápoles-,esce-
nario delas másdisparatadasrelacionessocialeso amorosas.En el fondolos retratosde estos
personajesdemuestranqueel artistavenecianocreóun nuevomodeloestéticoparalosreyesy
a la aristocraciaqueacabóllamándose,como ya seha dicho,majismo,y del queGoyay otros
pintoresparticiparoncon numerosasobras.Aquí los modelosresultabantoscos,inclusopoco
agraciados,y sin embargoerancontempladosdesdeunaperspectivateatralsorprendente;se
trata dela mismafuerzaartísticaquepermiterelacionarhoy al pintor con las adaptacionesde
las comediasde Goldonien España,la realidad,comosepuedeentenderenestasfechas.

En loscuadrosde Lorenzosepalpala sagacidaddela gentesencilla,la naturalidadcómi-
cadelospersonajesy la realidadurbanadeunaépoca.La seriepuedeserconsideradael me-
jor ejemploanterioral éxito del estilode Goyaenla sociedadmadrileña.

Habitualmenteseha asociadoa losTiepoloenMadrid conla creacióndelosbellísimoste-
diosdel PalacioReal,enespeciallosde: Eneasllevadopor Venusal Templode ¡a Inmortalidaden
la Salao Antecámaradela Reina’~,El triunfo de la Monarquía españolaen la Salade Guardias
Alabarderosy La majestaddela Monarqiula españolaen el GranSalóndel Trono.Estasespecta-
cularesvistas, repletasde diosesy alegoríasquesedesplazanen un espacioinfinito, consti-
tuyenla cima de la pintura rococóitaliana en España.La maestríadel viejo Tiepolo se hace
patenteenla armónicacombinacióndefiguras,telas,nubesy color, creandoun mundodivi-
no y etéreo.Y sin embargo,aunquesuhijo Giandomenicosiguió contemplandohacialas al-
turas,porlo quefue sumásfiel seguidory auténticoepígonoartístico,suotro hijo, Lorenzo,
bajó losojos de los cielosparacontemplaral pueblollano deMadrid.

Estemundo, en esenciapopular, espontáneo,movido y pintoresco,era el de las majas,
chisperos,militares,mendigos,copleros,aguadoresy vendedores;todosestospersonajestie-
nenvida y personalidadpropia,aquí todoesdonaire,requiebro,gestoy gracia castiza.
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PeroLorenzono sólo refrataun paisajehumano,sinoquecreaunanuevabellezapictóri-
ca con mujeresy hombresde ojos parleros,bocascarnosas,cuerposinquietosy manossuel-
tas. Habíandesaparecidolas fórmulasclasicista(o pseudohelenistas)de los ilustrados,para
acomodaren su lugara lasmocitascon coquetoslunaresde cera,a los gallegosconsusgran-
desmonteras,a las nodrizasvascascon susniños,a lossoldadoscon susvistososuniformes
y a los caballerosy damasnoblesconsusamigospopulares,quienesfueron observadosy re-
tratadoscon la genial limpiezadel másjoven delos Tiepolo,el Tiepoletto.

Eloy endía puedeasegurarsequeesteartistaalteróenbuenamedidasuestiloenfavor del
carácterpopularizantey teatraldesuobra-algoqueMengsnuncalogró-, superandosuspro-
pias expectativasestéticasy coincidiendoconlos retratosde lossainetesde Cruz,los graba-
dosde Carmona,las comediasdeIriarte o laszarzuelasdeGoldoní.

Otros ejemplosen Madrid

Peroademásdetodoslosejemploscitadosexistenotrosmuchosquecompletanestenue-
yo mundode la pintura del siglo dieciochoen los museosy coleccionesdela ciudad.

De facturay estilomuydistinto son loscuatrocuadrosde Gianbattistaqueseconservan
en el MuseoLázaroGaldiano;se tratade cuatrorostrosfemeninos,típicamentevenecianos,
quemantienetodoel encantoquepusoel artistaen susobrasdegranformato”.

La sencillezcompositivay el sutil coloridodeTiepolo contrastaconlas elaboradascomposi-
ciones-algunasmuybarroquizantes-y las paletascoloristasdelos lienzosde autoresespañoles;
algunosdeellosfueron GinésAguirre, FranciscoBayeu,Josédel Castillo o Luis Paret’0.En todas
susobrashayun carácterdetestimonioo crónicaqueleshaceespecialmentevaliososdesdenues-
Iraperspectiva.En sumayoríasetratadeóleosquefueronpreparadoscomocartonesparalacon-
feccióndetapicesenla Real Fábricade SantaBárbaraenMadrid, lo queacentúasucarácterde-
corativo,coloristay popular;estostapicesdecoraronlosaposentosprivadosdedistintospalacios.

A travésdelas obrassepuedenapreciarlosprogresosqueiba experin-tentandola ciudad:
víasprincipales,monumentosmajestuosos,jardinespúblicosy espaciosde diversión,quese
tradujeronen la creacióndeunanuevafisonomíaurbana’1-

lEn algunoscuadrosaparecenlas actividadesdel pueblo: Aguirre muestrala costumbre
del recreoen losprados(La Puerta deAlcalá y la Fuentede la Cibeles,1785,La Puerta de San Vi-
cente, 1785);Castillo, las visitasa losjardinesdelPalaciodel BuenRetiro (Un paseojuntoal es-
tanque grande del Retiro, 1780,El jardín del Retiro hacia las tapias del caballo de bronce,1790, La

naranjera de la fluentedel abanico,1793);Paret,lasdiversioneshípicasdela aristocraciaenAran-
juez (Las parejas reales,1770), y las laboresde los actores(Ensayode ¡una comedia,h. 1772)~’.

En otros las reformasdel condede Aranda;por ejemplo,RamónBayeumuestrala inau-
guraciónde los nuevospaseoso lugaresde recreoparael pueblo deMadrid con meriendas
y bailes(El Paseodelas Delicias, 1785,Bailejuntoal Puenteen el Canaldel Manzanares,1786,Bai-

93
le a orillas del Manzanares,1778,Toros en GarabanchelAlto, 1777,Meriendaen el campo,s.a.)~.

Pero tambiénestánlosque recogenlosprincipalesespacioso acontecimientosdel reina-
do de Carlos111: Castillo,el Paseodela Florida (La bollera de lafuentede la Puerta de San Vi-
cente, 1780) o la fiestadel santopatrón(La praderadeSan Isidro, 1789);Paret,el centrodela ciu-
dad (Puerta del Sol, 1773),la aperturadel Real Jardin Botánico(Fiesta en el Jardín botánico,h.
1781<,la celebracióndel Carnavalen el Coliseo de los Cañosdel Peral (Baile en máscara,

55
h. 1767) , y el florecimientodel comercio (La tienda,1772);Cruz,el mercadomásconcurrido
dela ciudad (La feria de Madrid en la Plazade la Cebada,sa?. Todasestasobrasreflejaronla
iconografíade unaciudadespañolay modernaquecomenzabaa sereuropea,o seael vivo
retratode unasociedadilustrada,tanto en lo pictóricocomo en lo literario, quesemostraba

57
con la frescuray donairequeel atribuyeronlos artistasquela contemplaron

Una épocaenquelos conocimientosdela Ilustraciónpermitieronquelos hombresdelas
cienciasy las artescomenzarana compararlasy contrastaríasentresí, porquelos hombresy
susciudades-los unoseranreflejo de las otrasy viceversa-comenzabaa cambiar.
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Notas

1 Andrés,IV, 1785,p.376.TraduccióndeCarlosAndrés: “Diseñaseun planmásregulary ordenado,lo animaseen
un enredomásvivo, y le dieseel coloridoconaquellaexactitudy conaquellamano,queGoldoni jamáshaten-
dido pacienciaparadara susquadros”(Andrés,IV, 1787, p. 288).

2 j• Urrea. “Una famiglia di piltorí in Spagna:¡ Tiepolo”, Venenoe la Spagna.Milán: Electa,1989, Pp. 221-252.

~ Asile llamóGoldoni en1764 (Tune¡e opere,XIV, p. 325).

4 Paramásinformación, véanselos catálogosdel Museodel Prado(Catálogodel Museodel Prado. ColecciónReal,1.
Madrid: Ministerio deCultura, 1991),MuseoLázaro Galdiano(3. CamónAznar. Guía delMuseoLázaroGaldiano.
Madrid: FundaciónLázaro Caldiano,1986),Museo Thyssen-Bornemisza(ji. M. Pita Andrade,M. M. Borobia.
GrandesmaestrosantiguosdelMuseoThyssen-Bornenuisza.Madrid:Patronatode la Fundación,1992) y BibliotecaNa-
cional (A. M. Barces.Catálogode la coleccióndedibujos originalesde la BibliotecaNacional.Madrid: Tipografíade la
Revista dearchivos,bibliotecasy museos,1906),entreotros.

~ EnEspañaseconservanexcelentespinturasy grabadosde lasobrasdeasuntoreligioso, mitológico,alegóricoy
popular,asícomobocetosde las mismas.Tambiénhay algunosbocetosdeLorenzocon retratosy grabadosde
aristócratasvenecianos.

6 PharaonneMarie MaddeleineOlivieri (? - 7) Fue pintoraderetratosal pastel.Se trasladode París a Madrid en

1759 consumaridoel arquitectoJacquetMarquel.Fue nombradaesemismoañoacadémicademéritode la Aca-
demiadeBellas ArtesdeSanfernando,por deseode su directorfundadory padredela artista,Giandomenico
Olivieri.

‘ SegúnJ.Luna,enelestudioLuis Parety Alcázar17461799 (Vitoria: ServicioCentralde Publicacionesdel Gobier-
no Vasco,1991, p. 272), la identificacióndel personajesedebea una indicaciónanónimaenel dorsode la obra:
RetratodeL. Ez. deMoratín por L. Parety Alcázar,peronoexisteningúnelementoiconográficoquelo relacionecon
el retratado.

8 Las cuatrocabezasfemeninasy masculinasdeGiandomenicoTiepoloenel MuseoLázaroGaldianode Madrid

asílo atestiguan.
“Es necesarioquemi caratengaalgodeextraordinario,ya queni Piazzetta,ni el ‘l7iepoletto, ni Longhi, ni otros
cincoo seis,han tenido lahabilidaddecopiarlo” <“Letíerevane”,Tulle leopere,XIV, p. 325).

~ Con estamismaidea sehanincluido los pastelesdeTiepoloen los programasdedosóperasmozartianasinter-
pretadasenel Teatrode la Zarzuela,dentrodedosedicionesdel FestivalMozart deMadrid, (VIII y IX) en1995
Cosi/att tulte (con doceilustraciones)yen 1996 Le nozzedi Figaro (con ocho ilustraciones).

11 Esteesel mismogentíoqueañosdespuésCoyaplasmará,conun espíritudistinto al del retratista,paramostrar
su particularvisión del costumbrismomadrileño.

12 “La pintura españoladelsigloXVIII”, SuromaAflis. Historia generaldelarte, XXVII. Madrid: Espasa-Calpe,1996, p. 163.

13 Dibujosespañolesde 1760 a 1850.Madrid: SociedadEspañoladeAmigosdel Arte, 1922; Enciclopediauniversal,LXI.
Madrid: Espasa-Calpe,1928, pp. 907-909(existeunaredición de1980).

14 A. L. Mayer. “Dipinti di LorenzoTiepolo”, Bolletinod’arte del Ministeri della PubblicaIstruzione,marzo,1924-1925,

pp. 423-432 (8 ils.).
15 Se tratadedosretratosrealizadoshacia1750: Jacob vonder Auweray Christine can ¿ter Atunera (cfr. M. Preceturri-

Garben.“II terzodei Tiepolo: Lorenzo”. Pantheon,enero-febrero,1967, Pp. 44-57,enespecialils. 1-2>.
16 Autorretrato(dibujo, sa.).
17 Retratodela madre(pastel,1757).

IB Mayertambiénatribuyea Lorenzounpastelde la coleccióndeAldo Crespi’Morbi enMilán (cfr. Precerutti-Gar-
ben,p. 48, il. 7), y dosóleos: La escueladedibujo y Gasa decomidas,enuna colecciónprivadaenMadrid.

19 E.>. SánchezCantón.“LorenzoTiepolo,pastelista”,Archivo españoldearte yarqcíeoiogús,1, enero-abril,1925, pp.229-230.

20 Archivo PalacioReal. SecciónCarlos 111, Relacióndecontrol general. Leg.202 (17 de julio de 1772).

21 ljrrea, 1989, p. 232 (ArchivoGeneraldeSiniancas:DirecciónGeneraldel Tesoro,mv. 16, md. 23, Leg. 27).

22 SánchezCantón,1925, p. 230.

23 Actualmentela colecciónseencuentraenun saloncito,juntoal lamososalón deté de Gasparini,enel PalacioRe-
al deMadrid. Desdelos añoscuarentalas obrasno hanvuelto aserexpuestasen público.

24 Existeuna ediciónmoderna:“Ymbentarioy Tasacióngeneralde los mueblespertenecientesalRealoficio de Pu-
rriera de los RealesPalaciosde Madrid, Sitios y CasadeCampo,cuyosmueblesquedaronpor fallecimientodel
Señor ReyDon Carlos3” queen pazdescanse,formadoenvirtud deardende 10 de Enerode1789; y egecutado
por los oficiosde la RealGasa”, Inventariosreales,1-111. Madrid: Editorial del PatrimonioNacional,1988.

25 Real PalacioNuevo. Pintura. LasquesiguenconCristal delante
659. Cinco de tresquartosescasosdealto y más demediavarade ancho:Los dos retratosy lasdemásvariasfi-

gurasde mediocuerpo,hechasalpastelpor unhijo de‘liiepolo: todas 3.000

660. Otrasseisde másdetresquartosdelargo, y dos terciosde alto: mediasfigurasdetodaclasedegentes,tam-
bién al pastel.Yd 4,800
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661. Otras seisde tresquartosde largo y másdemediavaradealto, de lamismaespeciequelas antecedentesy
Autor: todosseis 3.600

Madrid, 25 de febrerode 1794
E Bayeu,1~ Gómez,E deGoya

(1, p. 68, o”. 659-661)

26 Aranjuer.Última piezadel Quartodel PríncipeNuestroSeñor

474. Dos piesy medio de largoy dospiesy dosdedosdealto: a pastel:el Salbadorexplicandola doctrinaa mul-
titud de gentes:De el Hijo deTiepolo 1.000
475. Dospies y dosdedosdelargo y dospies y mediodealto, a pastel.El Señorenel pasodel Ecceomo.
Ydem 1.000

476. Unpie y oncededosde largoy dospiesy medio dealto a pastel.SanSebastiánamarradoa un tronco.El hi-
jo deTiepolo 360

(II, p, 52, ti’. 474476)
27 Se trata de dos réplicasal óleo,basadasambasenel pastel.Tipospopulares(n”. mv 10006793); una se encuentra

enel MuseodeBellas ArtesdeBilbao: Cabezasdemujeres(n”. mv 69/310) y la otra fue subastadaen Sotheby’sde
Madrid en 1990: Pintura antigua (colecciónprivada).Según GayaNuñoun óleodel Museode Cádiz: Mt,chnclta
con pandero, puede serdeLorenzo(1 L. Morales,enSummaArtis, XXVII, 1996, p. 165>.

28 lArrea. 1989, p. 242 (Archivo Generalde Simancas:DirecciónGeneraldel Tesoro, Inv 16, Ind. 23, Leg. 4).

29 CarlosIII tuvosietehijos, cincovarones:CarlosAntonio (PríncipedeAsturias),Fernando,Gabriel.Antonio Pas-

cual,FranciscoJaviery doshembras:María Isabely María Luisa.Los retratosdeLorenzohansido identificados
segúnel estudiode lArrea (1989). Aunqueno existentodoslos datosparaestablecesel siguienteesquema,valga
aboradetenrtinarqueTiepolopinta a losinfantes,hacia1771, conedadesquevanentrelos ochoy veitidósaños,
mientrasque GiuseppeBonito hizo otros retratos,hacia1750, conedadesquefluctúanentrelos dosy seisaños,
aúnen Italia y RaphaelMengssólo a dosde ellos -donFranciscoJavierde Borbón (nl mv. 2195) y don Gabriel
de Borbón (n”. mv. 2196)-, hacia 1765, con edadesentre entrelos nuevey quinceaños,enEspaña.Se tratadeeda-
desaproximadasque coinciden con laslechasde lascoleccionesparaestablecercierto ordenenlasmismas.
Museodel Pradonl mv 3019-3022 (Sala devisitas).

31 Museo del Pradon”. mv 3024, 3025

32 Museodel Pradon”. irtv. 4136, 3215

~ Pero,segúnlArrea (1989, pp. 242, 252), faltan los retratosde la infantadoñaMaría Josefa,hija del rey, y del in-
fantedon Luis, hermanomenordel mismo.Si estaidentificaciónescorrecta,sólo faltaríala del hermanodel rey

~ SánchezCantón, 1925, pp. 229-230.

~ Se trata de las obrasn”. mv. 3023 y n”. mv. 4161; estaúltima noestáenel país,seencuentra,desde1931, en la Emba-
jadadeEspañadeBuenosAires. Paracompletarel asuntoexistenotros dos retratosde infantesdesconocidos,atri-
buidosa la escuelafrancesa:n”. mv. 3028 (Museodel Prado)y n”. mv. 4163 (Embajadade EspañadeBuenosAires).

36 Como Retratodeun infanteaparecenenel mismomuseodosobrasmásanónimaso detaller: n”. mv. 3023 (64 x
52cm), n”. irtv. 4163 (63 x 52 cm). El restode los pastelesde la coleccióntienenlas siguientesmedidas:Retratodel
inla,tte don AntonioPascualdeBorbón, n”. mv 3019 (67 x 56cm),RetratodelprincipedeAsturiasdon CarlosAntoítio
deBorbón, n”. mv. 3020 (67 x 58cm),Retratodel infantedon FranciscoJavierde Borbón, n”. av. 3021 (67 x 58cm). Re-
trato delinfantedon Gabrielde Borbón, a”. mv 3022 (64 x 51 cm), Retratodela infantadoña María Isabel. n”. mv 3215
(67 x 30), Retratode la infanta¿tollaMaría Josefade Borbón, n”. mv. 4136 (77 x 65 cm), Retratode un hombrecon bigo-
te, n”. mv. 3024 (56 x 46 cm) y Retratodeun hombrecon bigotey turbante,n

0. mv. 3025 (56 x 46 cm).

Se indicansiemprelasmedidasdadasporel PatrimonioNacionalo el Museodel Prado;cuandoéstasno seco-
nocen,por estarla obraenunacolecciónprivada,sehaceuna aproximación.

1. Pareja de majosn”. mv. 10006796(52x 40cm),2. La naranjera configurasdisfrazadasn” mv 10006798(58x 49cm).
3. Tipos populares:mujeresn”. mv. 10006795 (SS x 49cm>,4. La majo y el majo de la guitarra n”. mv. 10006797 (58x49
cm), 5. La vendedorade espárragoscon soldados.d. (52 x 40cm,aprox.).

38 1. Dosatajosyuna mozan”. mv. 10006790 (56 x 70cm),2. La vendedoradecaza,elcaballeroembozadoy el ciegonl mv.
10006792 (50 x 66 cm), 3. Tipospopulares:mujeresnl mv. 10006793 (50 x 65 cm), 4. Tipospopulares:hombresn0. mv
10006794 (53 x 63 cm), 5. Tiposmadrileños:tresmajoss,d. (50 x 65, aprox.),6. Tiposasturianoss.d.(53 x 63cm,aprox.).
1. La m¡eíeracon mujeresy majosn”. mv. 10006788 (56 x 70cm),2. Nodrizacon niño ysoldadosnl mv 10006789(56
x 70 cm), 3. Vendedorde agua y limón con majosn”. mv. 10006791 <57 x 71 cm), 4. La acevrolera co,t majo y soldados
n . mv. 10006799 (58x 70 cm), 5. Soldadoscon mujeresy majoss.d, (56 x 70 cm, aprox.).6. Fruteras con grupodesol-
dadoss.d. (56 x 70 cm, aprox.).

40 La propietariafue la antiguamarquesadeAguilar y condesadeAlcubierre,hija de la marquesadeEspinardo y

deValterra,encuyacolecciónestabanlos “sietecuadrosdepequeñotamaño al pastel,de escenasy tiposespa-
floles,deLorenzoTiepolo” (p. 172). Peroen la única reproducciónqueseincluye: Un caballero un r~zajo ti ‘ita ola-
ja (Hausery Menel), estáatribuidoa “Domingo Tiepolo”. Cfr. CondedePolentinos,“Visita al [‘alacio de la Con-
desa de Alcubierre”, Boletín de la SociedadEspañoladeExeursiortes,XXXV, 1927, Pp. 167-173.

41 “Condesade SantaCruz,duquesade SantoMauro,G. de E.” y “marquesade Villasor, G. deE., condesadeSan

Martín deHoyos”.
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ElencodeGrandezay títulos nobiliarios españoles(A. Alonso Cárdenasy López,V. deCárdenasy Vicent, rec.,cd.).
Madrid: Edicionesde la revista “Hidalgía”, 1995 (InstitutoSalazar y Castro.

42 “Condede Alcubierre,marquésdeSan Dionis, Capitánde Caballería,Cruz del Mérito Militar de 2’ Clase con
distinciónblanca”. ElencodeGrandezay títulos nobiliarios españoles,1995.

De estaobra sereproduceundetalle enla cubiertadeLes grandesexpositionsdesBeataAres. Cltefsdocuorede la

pintureespagnole,mientrasque enel mterior apareceenunadoblepágina(pp. 20-21).
~ Utilizado en la cubiertadel discocompacto:W. A. Mozart. Le nozzedi Figaro. Francia:Erato, 1993 (2292-45501-2).

Resultaimposibleafirmar que seadeTiepolobasándosesólo enla reproducciónenblancoy negrodela bici-
cíopediauniversal(LXI. p. 908; redición,1980).

46 Cinco obras se conservanen transparenciasencolor enOronoz (empresaquese dedicaal alquiler dematerial
gráfico): Soldadoscon mujeresymajo deespaldas(121515), Vendedorascan cestas ysoldados(121516), Tiposasturianos
(121517), Vendedorade espárragosysoldado(121518), Tiposmadrileños (174).
Véasemásarriba el apartado ‘La técnicay elarte”, dondesecomentanestánrepeticiones.

48 Realizadoencolaboración consu hijo Giandomenico.

~ Enel MuseoLázaro Galdianohay varias obrasimportantesde Gianbattista Tiepolo: en la SalaXXVI de la se-
gunda planta,estánla Mujer con medallónenel escote(n”. mv. 3547),Mujer con collar deperlas (n”. mv. 3549)y Mu-
jer con adornoal cuello (n”. mv. 3558). El rostrofemeninopareceserel mismo en las tres obras;en la siguientesa-
la hayuna Mujer con turbante(sin), un Viejo con turbantey pluma y en la última salaneoclásica,otro Viejo con tur-
bante(sin). En el SalóndeBaile de la primeraplantahayun bocetocon la CaídadeCristo.

50 AndrésGinésdeAguirre (1727-1800).Ingresóen la RealAcademia de San Femandohacia1745, luego fue ele-

gido académicosupernumerario(1764) y de mérito (1770). Trabajó en la RealFábricade TapicesdeSantaBár-
bara, junto a Bayeu, Castilloy Goya.En1785 formó partede la CámaraReal deCarlosIII, e inmediatamentere-
cibió el cargodediredor depinturadela Real AcademiadeSanCarlosdeMéxico. Realizóuna importantela-
bor docenteen el paísamericano.
FranciscoBayeu ~r Subias(1734-1795). Estudió en el taller de Antonio GonzálezVelázquez.Fue llamadopor
Mengsparatrabajaren la decoraciónde los palaciosreales.Dirigió su propio taller de líneaacademicista.Sur-
tió, junto a Parety Goya,la RealFábricade Tapices deSantaBárbara.Fue miembrode la RealAcademiadeSan
Fernandoen 1788.

Josédel Castillo (1737-1793). Estudió dosvecesenRoma;primero entre1751 y 1752 con CorradoGiaquintoy luego
entre1758 y 1764. De vueltaa Madrid trabajóen laRealFábricadeTapicesdeSantaBárbara,bajola tutetadeMengs.
En 1776 es nombradopintor decámaray en 1785 obtieneel titulo de AcadémicodeMéritoenSanFemando.

Luis Parety Alcázar(1746-1799>. EstuvoenPuertoRico entre1775 y 1778, yen Bilbao entre 1778 y 1787. Fue vi-
cesecretario de la RealAcademia deSan Fernandoen 1792. Realizó,entreotras,una serie de vistasde formato
pequeño(1783-1785) y otra,demás dequince, de temasportuarios(1786-1792) paradecorarla CasitadelPrín-
cipe enel Escorial.

~ De todos estospintorestambiénseconservanexcelentesobrasdegustoplenamenteclasicista(religiosas,mito-

lógicas,históricas,alegóricaso retratos)quese apartandel aquítratado.
52 Estasobrasestándepositadasen los siguientesfondos:MuseoMunicipal - La Puertade Alcalá y a Fuentede la Ci-

beles (n”. mv. 1785), Puertade San Vicente(n”. mv. 1794), Un paseojunto al estanquegrandedel Retiro (n
0. mv. 1791);

Museo del Prado- Lis parejasreales (n”. mv. 1044), Ensayodeuna comedia(n”. mv. 2991).

53 Estasobrasestándepositadas en: MuseoMunicipal - El Paseodelas Delicias (n”. mv 1787),Bailejunto al Puenteen
elCanal del Manzanares(n”. mv. 1788), Baile a orillas del Manzanares(n”. mv. 1786), TorosenCnrabanchel Alto (nl mv.
1784); Museodel Prado- Meriendaenel campo(n”. mv 607).

En la obraaparecela puertaprincipal delJardínBotánico,encuyapartesuperiorselee: Carolz’s III P. 1? Botanices
Instavrator/CivivmSalvtietOblectamento/AnnoMDCCLXXXI(FundadorCarlosIII parala saludy recreopúbli-
co. Año 1781).

Existe un bocetoenel MuseodeLázaroGaldiano(h. 1781), un original en la colección del condedeArtechede
Bilbao (h. 1787) y doscopias posterioresdel mismotema(Camón,1986, p. 124).

En la obrano se indica la fecha,perosí la edaddel pmtor:LodovicusParee aetatissuaeXX, o sea,queteníaveinte
años,asíqueera elañode 1767, cuando secelebróel primer bailedemáscarasdel reinadodeCarlosIII. Existen
variasedicionesdel grabadopreparadopor RaphaelMengsy SalvadorCarmona:uno enel queseindicaquees
el Printer bayleenMáscaraquesedio enel Coliseo delPríncipe(MuseoMunicipal, n” mv. 2655),sin fecha, y otro en
el quese muestra la VariedaddeErages Españolesy Excrangeros,demostradosen un Baple (BibliotecaNacional:Inv.
15050), de 1778. La planchaseconservaenla CalcografíaNacional(n”. 472).

56 Estasobrasestándepositadasen: Museo Municipal - La bollera delafuente¿tela PuertadeSan Vicente(nl mv. 1780),

La praderadeSanIsidro (n”. mv. 1785) Laferia deMadrid en la Plaza dela Cebado(nl mv. 3113); Museo deBellasAr-
tes de La Habana- Puertadel Sol (s.d.);MuseoLázaro Galdiano- Fiesta enelJardín botánico (s.d.),La tienda (s.d.);
Museodel Prado- Baile en ntáscara (n”. mv. 2875).En el Museodel Pradoexisteun bocetodeBailejunto al Ptíen-
leen elCanal, titulado El Puentedel Canal deMadrid (n”. mv 605), y otrodeEl Paseodelas Delicias (n”. mv. 606).

En estosmismosmuseostambiénseconservaunaexcelentecoleccióndeobrasdeMichele Foschini,Antonio Jo-
Ii y Lorenzode Quirós,entreotros,quemuestrandistintos puntosde la ciudaddeMadrid, asicomola deNá-
poles,engalanadasparalas adividadesoficialesde los miembrosdela monarquíaespañola.
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La traducción en Goldoni
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Poéticay práctica

Estadode la cuestión.Le boum,,II colerico oil bisbetico.
Le bonrenbienfaisantoil burberobenefico.Mal genioy bnencorazón.

El no de las niñas. Elhombreadustoy ben4fico.Le sorrut, it burberoy El grunon.
la metamorfosisdeuna comedia.L’avarefastueux y L’avaro fastoso.

Histoire deMiss Jennye istoria di MissJenny.Conclusióna la larga cuestión.

E l valordela obradeun autorde la categoríadel nuestroestásiemprefueradetodadis-
cusión,al tratarsedeun clásico.Coldonifue y es famosopor la sencillezy originalidad
de sussituaciones,suspersonajesy susdiscursos,Hoy en día la granmayoríade los

hombresde teatroo estudiososdel espectáculo,venenColdonia unosdelos pilaresdel te-
atro moderno.Perotambiéncabedescubrirenesteescritoraun hombredeteatroquefuepre-
cursoren la prácticade la adaptación(o traducción)del texto deteatroparael teatro.

Lo ciertoes queGoldoniadaptótanto obrassuyascomo deotros parala escenaitalianay
quecon estostrabajoselaboróunapoéticaqueconcordabacon suparticularvisión del fenó-
menoteatral.

Estecapítulosecentraprincipalmenteenunadelas obrascumbresdel repertoriogoldonia-
no: Le bourru bie-ufaisaní,por serunadelas pocasobrasqueel propio autoradaptédel francés
al italianoy delaqueseconservannumerosasversionescontemporáneas,inclusiveenespañol.
Sirvaestaexposicióncomomuestrade la poéticay prácticadela traduccióngoldoniana.

Estadode la cuestión

Elestudiodel texto dramáticodeCarlo ColdoníLe bourru bienfaisaní(1771),vertido varias
vecesal españolen los siglosdieciocho,diecinuevey veinte,intentaanalizaralgunasdelas
versionesquesehicieronenla épocaen queestetipo de teatrocosechabagranéxito entoda
Europa.A partir de ahí el objeto no es otro queel de determinar,por primeravezen los es-
tudiosdel teatrogoldonianoen España,quétexto se utilizó comobaseenlas versioneso tra-
duccionesespañolasdeLe bourru bienfaisant,quecon títulos como Mal genio y biten corazón
(1776 y 1786),El no de las niñas(1815) -comorecreaciónde la obramoratiniana-y El hombre
adustoy benéfico(1830) seconservanhoy en la BibliotecaNacional e Histórica Municipal de
Madrid.

Al mismo tiempo, la comparaciónconel texto del propioColdoni nospermitecomprobar
la naturalezay calidaddetodaslas versionesespañolas.Es sabido,segúnla críticaespeciali-
zadade la traducciónen España,que“Goldoni fue mucho mástraducidoquevalorado,al
menosensuverdaderosignificadoliterario”’, y queestafalta devaloraciónsedebió,engran
parte,a quelas primerasadaptacionesquesehicieronfueron de actores,apuntadoreso em-
presariosdela época,másinteresadosenel aspectocomercialdel teatroqueen la fidelidad
literaria dela obra.Porotraparteel autor italianosiempreestuvointeresadoenel temade la
traduccióny adaptaciónde sustextosde unalenguaa otra, así lo comentabaal hablarde la
traducciónde las comediasde Destouchesal italiano,porque:

Ch/,.~cr¡eea talenta ~~,, ~w?d¿¡fae/pi-opees~genio, e cercodi ,,,í~/;,r,,z¿zr¡ci ¿/¡te¿’/¿> de/Li ,~wz NúzL,—

cíe. ¡Fía per tr¿zdarre perfettanienteda l¿nq¡ca a litigan, conticrie entinte cíe/Li ¡pirún d~/l, Ate Ah-
.zíotit, ¿c’tica’c’c’re la f,’rzn deU’orcy¿,í¿z/e,e¡ eq¿íi.’¿ílentede/hz ‘crotore.

Tambiéndecíaquela prácticahabitualdelos traductoreserala delimitar el problemaa lasdi-
ferenciasy carenciasdelas distintaslenguas,en vezde intentarcomprender“el sentimientodel
Autor,suintención,del caráctery dela Escena”,adaptándoloal espírituy estilodela nación:
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J>tacqteeenttnJ¡nita¡nentea?ten talpropooita e/ti che /e~winel Caenhero,nl/’ArL/coL, Tra,’/azA,ne.:1
traslatori, o traslatatori, soventeprocurano cli scusarsía spesedella lot-o lingua, e nc

chieggonperdono per íd, come sella non £ossericca e copiosaabbastanza perespri-

mere tutta la forza e la bellezzadelloriginale.

El primertestimoniodel autorsobreel temadelas traduccioneso versionesdesuspropiasobras
a otrosidiomasseencuentraenla cartaquecerrabala ediciónPaperinide1755,perolejosdepre-
ocuparsepor la calidaddeéstasse sienteinteresadopor la aceptaciónde susobrasen otrasna-
cionesquees lo querealmentepuedeinteresar,al final de cuentas,aun autorde teatro%

Le enteCo,n,nedienon pex4’one¿¿ocreda ‘nc «Lcd/cate;nonle laderA certnene,,te,peri-lic’ non enicoez-
‘¡cne di ¡arlo,- cnn tic’ taenpocami a/jlaticlier/í ti hLz,’ienark, re,4i,tendoai1 ‘amor¡“opio; e Li qetan—

tít>
9e¡¡e recite, ¿ cunnerode//eediz/oní,e le tradeazionidi eno¡te leí¡ranc-e<’e, ¿u ieuj/eoee¿‘z jede,,-

ea, enidannatía/enoa crederedi caer/aLtoqualelietwa di awai to//crahi/e.

ParaGoldoni las traduccioneseran,como las representacioneso las ediciones,sinónimo
de éxito. Muchosañosdespués,en 1771,decíaconocerla existenciade tal o cual traducción
al italianode Le bourr¡t bienfaisant,perono sedetienea comentaríascon detalle,sólo las co-
mentadepasadavalorandomássucapacidadde comunicaciónteatralquesucalidadlitera-
ria. Perocuandoteníaqueaprovecharalgo deunaobraextranjerael propio autordeclaraha-
berhecholo siguiente:

Ho pre¿o lo ocie/etro, ¡‘ha ce¿titoa/l’Lta/iana, ¡‘ka nr/enatoa en/ogenio, 17odiretto ,¡l,’,/,,¡e,,to e

‘nc ? netocito ena Coenened/acheha ¡att, piaceneal ptehhlix’o, ed ha proenratoa enedell ‘onore.

En estepuntoes inevitabletraera colaciónotro fragmentodeunacartade 1755enla queel
autorhabladesustextoscomohombrede teatroy no como literato’:

¡Fbi A,gen decorode’ no,ñ’ni lh’~~~ ocrett‘re edella«cnt/Liv,’iena ¡logan toocatttr,Jo~‘npereng/i ea/ehcd

aípa¿teríchei cree,hli~~ non oocW teji’i di l”l¡Jtea, cnnetnaRaccoltadi en/eComnenedie;clic A, nonaoci”
c,ítadee,íuode/Li Cr,e,’cn, cnnunpoetacaecí/cocheha ocrittopere,4tereinteootez Tacana,ir Lacaba,—
din, ¿u VenezAzprñic4ia/enente,eclic ttttto /1 ~~

0~d0getAcap/reqere/l’ita/Aino ‘ti/e dIceei ccii .4o ,,ec-vto.

Al final dice quesiendosuscomediaspuraimitación de laspersonasquehablany no de
las queescriben,ha queridoemplearun italiano comúny corriente;estoha hechoquese le
conozcana él y a susobrasen todaspartes.En 1759 lo expresacon estassencillaspalabras:

Dei fog/i en/ej l’Et¡ropa ti tedta glena.

Y paraconcluirunanoticiacuriosasobreel tema;en1757el abateStefanoSciúgliagapu-
blicó unacartaenlatín dondehacíaconstarel caráctereuropeodel autorveneciano

AtperteLatí/o red/e/ca Coenoed/aocenA’
Romano,~,Crneco.’qecePci/CO hA: e,vh/bct,cet te
Extertinegente,ccn/rentttr; C.,4L,LLI raenqt¡e
.t%t dejc,ntateta’ pro/iría ,cercnae,eCaenoena>

Comp/cuí;ened/A’qi¿efenx-cCERA’IANIA ir ar’nu’,
ínterptegnnceotetrenno,tnterq,terte/,entev
Pa/entz,,eL propia canoperon troplioca cr¡eore.

Seen/o Líeta te/Lo paenttíperatenpiradit,

Be/ligeraqeteteeae¡FIee,’neocrenocie loqeteetiteen
Angí/a doctoriun ;naíerfaecccndao/rorí,,n
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Te ¡¿«it ah/ctettt/o patrio de enareBRITANAY
Indett/opL: cedeent¡¡fleo/o.’ haceFczenczperennA’,

fíaec tid riuentiotat Glar/a; qetaenacenethzcianqetaen
Ace,‘tare, ant raheid/ogoterA’peno in~’/d¿i pral/o/o

Tal/ere. Certteo¿retaL uen/ent/ateengoraJeede.v.

Le bourru, 11 coflerico oil bisbetico

Le bourrubienfaisaní,obrade la que tenemosprimicias en unacartade Goldonia Voltaire,
fechadael 16 demarzode1771”, fuela primeradelas doscomediasqueésteescribió,repre-
sentóy publicó enlenguafrancesa’2.El propio autorveíala gestacióny el productofinal co-
moalgo muy particular:

Jea ¼igao,‘eeelecnentcaenpootenaJ’ieceen Fran¡~oeo,enatojepeno~,ci e)Li ellaez¿ereEran¡y/oc qeectid
e ¡‘0/ t;neie7tnee;elle portel’eengreintedcion origine dan,, leogenoc’e~’,dacio leo ictiaqeo,dacio ¡ea eno-
cetro, ~ le o/y/e.

Goldoni se encontrabatodavíaen el primer tercio de su prolongadísimaestanciapari-
siense(1762-1793)y en losqueya seríansusúltimos añosde creaciónliteraria. Duranteesta
etapasusobrasfluctuaron,segúnel gustodel públicoparisino,fueranoble oburgués,entre
la elaboraciónde lostradicionales canovaccidela coníníediadell’arte y la redacciónde come-
dias de cortemoderno.

Le bourr¡t se representóy publicó en 1771,en Paris,y desdeel primer momentofue consi-
deradacomo unade susobrasmaestras;en aquelentonces,susmejoresdefensores(Napoli-
Signorelli y Andrés)asícomo susmásfieros detractores(Baretti y Bettinelli) alabaronel tex-

14
lo por igual , hastael puntode queel personajeprincipal, rnonsieurGéronte, llegó a hacerse
proverbial.Al mismo tiempo, la invencióndeesteviejo coléricoperobuenoen el fondo,vol-
vió a lanzara Goldonia la famainternacional;unafamadela quehabíagozadodesdeantes
de 1750, cuandose representabanpor todoslos escenariosde Europasuslibretos paradra-
masjocosos,con músicade losmásrenombradoscompositoresdel momento,y desde1750
cuandosuscomediasescritas,segúnsupropiareformateatralilustrada,atraíanla atención
de actores,empresariosy público.

Ésta comediagoldonianafue traducida-entreel siglo dieciochoy diecinueve-a quince
lenguasy. en algunas,seconocenvariasversiones:dier. en alemán,cuatroen inglés, tresen
ruso,dosen holandés,y un largoetcéteraqueincluye versionesenotrasmuchaslenguasque

II
van del servo-croataal búlgaroy del georgianoal griego ,lo queimplica quela obraestuvo
presenteenprácticamentetodoslosescenariosdel continentedesdecasiel mismo añode su
estrenohastamuyfinalesdel siguientesiglo.

Paralos francesesla comediaformabapartedesuteatronacionaly así lo expresaban.Pe-
ro estaactitudcontrastaconlas escasasy escuetasobservacionesde Fernándezde Moratín,
quien enningúncasoseatrevióaescribirunaobservacióntanprecisacomola queexpresóel
estudiosofrancésPetitott6:

La dacccef/c.xih/l/t¿de liucteccr ita//en “e grita a notretacígage,ñ notregallÉ etti no’ inocuro. [..j
TocetcoLnatetrelelana/dan,,¡e Boun-u Bienfaisant;A: oena/hi./iMetla qaiet¿oantiaecceenentcxcit¿eo.

Y si la fama deGoldoni era monedacorrienteenEuropaen general,lo era tambiénen la
penínsulaitaliana.La devociónqueel públicosentíapor susobras,lo demuestrael hechode
queen 1772,pocosmesesdespuésdel estrenoparisinode Le bourru, los escenariositalianos
contaranya con dostraduccionesparasu inmediatarepresentación:11 col/ericedi bitan cuore
de ElisabettaCaminere II burbero beneficeo sia Ji bisbeticadi buon citare dePietroCandoniL Es
más,a pesarde estasdos traducciones,dieciochoañosdespuésde la publicacióndel texto
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francés,Goldoni hacesupropiatraducción(o adaptación)al italianocon el título de 1! bítebe-
re di buen cuore(1789)1

La versiónquehabíapreparadoCaminerfueconsideradaliteral, forzaday plagadadega-
licismosy dialectalismos,sólo contócon unaimpresiónlo quela convierteenunafuentepo-
coconocidafueradel ámbitoitaliano.La deCandoni,aunquetambiénera literal, resultóme-
nosimperfecta.Dehecho,no sólo fue incluida en las edicionesitalianasde las comediasde
Goldonique sehicieronantesde la versióndel propio autorde 1789,sino que siguió apare-
ciendoen las quesepublicaronposteriormenteen Franciae Italia.

PorloquerespectaaEspaña,el públicodelos coliseosbarcelonesesy madrileñosconoció
al comediógrafoitalianoentrelos años1765 y 1776, fechasenlas quesufamaseacrecentaba

por todaEuropadebido,principalmente,al éxito de suprimeracomediafrancesa.En Barce-
lona sólo se tienenoticiasde las representacionesdeMal genio y buencorazónen1787,1789 y
1792’~. PeroenMadrid la obraserepresentóenel Coliseodel Príncipecon el mismotítulo en-
te 1780y 1784,en el Coliseo dela Cruz se tituló El no de las niñasen 1815y en el Príncipe El

‘e
hombrede mal genioy biten corazónenel mismo año . Hastacomienzosdel siglo veinteLe bort-
rrít no se volvió a traducir o publicar en España;las nuevasedicionesfueron en catalán
(1909),en italiano (1940)y por último enespañol(1971).

Le bourru bienfaisanta U burbero benefico

Ahorabien,estaaparentesencillaidentificacióndelas versiones,adaptacioneso traduccio-
nesquesebasanenLe bern-ru, ha sido hastael momentoproblemática,debidoprincipalmente
a la consultaindirectadelos catálogoso repertoriosbibliográficosy a unatendenciaindebida
a la fácil especulación,conlo quesehaomitido todoprocesodelocalizacióne identificacióndel
materialexistente.P. 1? Rogers(1941), por ejemplo,consideraquelas versionesespañolasMal

genio y El no vienendeotra comediagoldoníanaSior Taderabrontolon;mientrastanto,A. Par-
ducci (1941)y G. Consíglio(1942) identificanlacomediaMal genioy biten corazóncomo II genio
bítanoe it genio cattiva; finalmente,ParducciensolitarioconsideraacertadamentequeEl hombre
adustoy benéficaesunaversiónde Le baurnc2. Éstosdatosy erroreshanperduradohasta1960,
fechaen la queA. Mariutti revisóun buennúmerode incorreccionesprovenientesdelos tra-
bajos anteriores (sueltasy manuscritos);los trabajoshabíancontribuidoa mantenercrasos
erroresdeatribucióno, enel mejorde loscasos,atribucionesincompletas.

La relacióndelas versionesespañolasenbibliotecasmadrileñasde Le bottrríc bieqfaisantes la
siguiente:dosejemplaresmanuscritosde Mal genioy biten corazón-concensurade 1776enuno
deellos-y otro impresode1780ó 1786’e; tresmanuscritosdeEl no de las niñasde 1815~,y un ma-
nuscritode El hambreadustay ben4fico” con licenciade impresiónde 1830;deesteúltimo título
no seconoceningúnimpresoni referenciasde unaposiblerepresentaciónen la épocai

Unavezdetenninadoelmaterialexistente,conviene,además,definir lascaracterísticasdelas
obrasquepudieronserutilizadasparalastresversionesespañolas:el originalfrancés,la versión
de Caminer,la deCandoníy la traduccióno adaptacióngoldorilanaal italiano. Sin embargo,es
muyprobablequelos textosdeCaminery Candonino se conocieranentoncesfueradeItalia.

En 1771,el comediógrafovenecianoescribióunacomediapensadaparaun espectadory
lector francés.La lenguaempleadaenésta,segúnGianfrancoFolena”:

Un ¡ranceoeri,’aceencntecalL’qteiez/e,piel ¡nancede,nc/Li ocntcz.’o/e ele//a,‘pirito, de/jraczceoepicí
qranícnatiea/cdi eno/ti ital/a,íi ga//ce/zzantídel leenpo.

La comediademonsieurCh-anteformapartedela mismaexperiencialingi%ística deL’avare
fastueux,de 1772;sinembargo,las peculiaridadesestilísticasdeestasdosobrassonparecidasa
las de otros textosteatralesen italiano o veneciano.Goldonígustódeemplearunalenguaco-
loquial, sinpretensionesliterarias;todassuscomediasadolecían,segúnlosestudiososdel len-
guaje,o se caracterizan,segúnlosdel teatro,por manejarunalenguaen extremosencilla.
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Obrascomo Sior Toderobrontolon -enveneciano-,La bottegadel ca$ -en italiano- o Le bou-
rru -en francés-no sedistinguenespecialmentepor el estilo lingilístico, el tratamientodelos
personajeso las expresionesverbalesengeneral.

Tras el éxito y la publicacióndel original y las dos traduccionesal italiano, Coldoní se
apresuróa descartarla posibilidad de traducirsea sí mismo al italiano, aludiendoa la falta

‘9
de correspondenciay las falsassimilitudesqueentrelasdoslenguasy públicosexistían

On en a fuL decend/jjY=rcateotradeccte½noen ita//e; e//e,Vnc oceitpci.’ enoljcicteo, cnae,’ e/íc,’ n

proclicatpu dc l’ar/g/nal; j’a/ coPay¿cno/-cn¿enepaceren ‘ae,iee,’ee d ‘cci trcídtc/reqece/qeteooceneo:ce
oent/o ¡el pc/ncdcc trc,ua/l eL Li dIj/ect/L¿dcr¿eeoo/r;/ly a de,,phc-croco,¿¡y ci de,v cuatí d~ coní’ccíteon

cpuperdetittaect ¡¿ter <‘e¡ dan,’ Li tradecct¿e,ci.
Vayez,panexceuple,dan,, A

1 oceneXVII ~ dcecx/ecnecicLe, /c enatdejeune hornme,pronocíc.c’,t’<ir

11fl1J¿lCe/1Ce /1,1y a~‘ciodan,, Li Langce¿ital/ennele enat¿qct/ealectII giovine cotLrap bao, Lrop
ci¡act-deo¿oecode /‘¿tcítd’Any¿llqeee.II giovinetto Perait trap coquetpacercene fcY/e~ eL Li-

enede;/lfzccdra/tpoctr ¡e tradecirecena/ayercenep¿re»lircioe,Li p¿rc~hra<’edonneralttrap d~cLerténcc
penooce~pendce,eL qcitcro/t Li ocecie.

Sin embargo,en1789sedecidió,como explicabaenel prefaciodela comedia,ahaceruna
traduccióno adaptaciónmáslibre queliteral, como definíael autora las publicadasen1772

29
por Caminery Gandoni

Soclic dccctradce.zL,,c/itcilianecorronada qecaicietecupolital/cí; ciocí le conao¿c’;¡e credo¡acocle;alce

ceedaclic ¿mci/elCocnpatreat/cian Partid nialcantent/di ~iacreceteclaficta d~i enecncde,v/cna.

Ja ha nocetonc/finía een czaí’tíntcígqL’ ‘apra deql/ a/tr4 ten occupíccetrcidcettoc-e cloe? aoci ‘caoLcicvc,
‘te/Le duff/ec/tA,da¡ ocnoalinera/e; ir padronede/toperamía, hapatíetodi c¡teaeído¿ci qecandacaen-

Atar lefrcí,’¿ genelieqí/o cipprapcciríe al gecotoeall’etoa delici eneanazcaele.

Es necesarioapuntarqueGoldonidecíaenesteprólogono conocerlas versionesanterio-
res,mientrasqueensusMérnoires,quepreparóentre1784y 1786y publicó en 1787, indicaba
queéstasresultabanexcesivamentefieles asutexto original: “mais elles n’approchentpasde
l’original”.

Perolo mássignificativoahoraesqueloscambiosentreel texto original francésy la adap-
taciónitalianadeGoldoni -segúnel editorde toda la obradel autor, GiuseppeOrtolani-, se
puedenrepartinmáso menos,entredosposibilidades.La primeraconsisteen la síntesisde
doso másescenasenunasola,lo queúnicamenteprovocaun cambioformal en el texto co-
mo se ve enesteprimer ejemplo:

Sc¿-netroisié,ue Scenaterca
Les mé~rnes,Picard Géronte, Do,-val, Picard

Céronte,(a Picacd)Ma cannecaenchapeau.<Picard sor! Gerente.La mía cannacd II nilo capello.

ntensiet,rCh sa porte. Picard. (Parte,e riterna colla cacina eII cappelleGeronte.No, no, atíendetemí,sarA di ritornofra pochaistan-Dep-val, ti, vol pranzereteCon fíe.Doncal.Jiral, enattendant,che:mci. Doroal. He una leÑeraimportantea scriz’ere,deggiofarveni-

Scénecinqu?me re il mio agente,che=una lega distanteda Parigi.
Les níbíes,Picacd

Picard. (DonneA son maitreso Canneelson chapean,el rentre

Sctrnesixi=nte
Dorz’al, nionsicurGéro,tte,níonsieurValencotír A sa porte.
Girante,Non,non; nene n?n’e:qu’A cuatíendre.¡e zais
revenir; i’oíís dinerezaveccual.

Dep-val.¡‘alá écrice. IlfanÉ qícejefaesevenir ,ncnhemine
d’affaires, qul estA liene de Paris.

II. 3-6, p. 1047. It 3, p. 1102.
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Estecambiopermitiráreconocerconfacilidadquétexto fue empleadoencadaunadelas ver-
sionesespañolasqueseconservan,salvoenel casodela primera,la de 1776,Mal genioy buen
corazón,dadoqueseha omitido la tradicionaldivisión enescenasdela obra.La segundapo-
sibilidadde cambios,entreel original francésde 1771 y la versiónitalianade 1789 esun fe-
nómenobastantemás frecuente:seríauna interpolacióno desarrollode los parlamentosde
los distintospersonajes,como ocurreenestesegundoejemplo:

Dorzal Dep-val
fe parlepeur lebien, lo parle peri? beneconíunedella vostrafaíniglia,

por l’ener costracnedesirno,
por la t’ostra tratiqtallitñ.

11, 1, p. 1043. II, 1, p. 1098.

Todasestasvariacionesapuntana unalíneaestilísticamásmelodramáticaen laexpresiónha-
blada,a la vezquedilatan el discursoy retardanla accióncon la palabra,según“el gusto y
usode la naciónitaliana”; mientrasque las partesqueseeliminan o reducenen el italiano,
del texto francés,tiendena seren el original magníficosejemplosde ritmo y de sintaxises-

cénicagoldoniana:

VaI=re Valerio
Oit]; cercoparlare con tizno
jo veícxparler á lemonde. quelli citeposseneesserentili a Leandro.
le veisavecpeinele dérangecnentdemensieurDelanceur. lo sen solodi nziafarniglia,
fe sícis seul; pessedisperrede’ beni rite;.
jain díz bien; AmeAngelice,
fien puisdispeser. meifrirá di prenderlasenzadate,
JaimeAngéliqne; e diz’idercon lei il bencite posscggo.
jo z’iensIni effrir de l’épousersanedot,
ei departaer aveccHe ríen flcú
et tría fertune.

11.15,p. 1054. 11,10,p. 1109.

Por lo que respectaa estasdiferenciasformaleshay que señalarque aparecenfundamen-
talmenteen los actossegundoy tercero,mientrasqueen el primerono se observaningún
cambiosignificativo. Paramayorclaridadseha elaboradoel siguientecuadrodondeapare-
ce la disposicióndelas escenasdel textooriginal a la izquierda,y las variantesdela versión
italiana a la derecha:

Le boítrrte II bíerbera
Segundoacto

1 1
2 2
3
4

j356
7 4
8 5
9 6

lo
11
12 8
13 9
14

tío15
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16 11
17 12
18 13
19 14
20 15
21.. 16
22 17
23 18

Terceracto

1.... 1
2.. 2
3 j

4..

6 4
7 5
8 6
9 7

10
11 ?I?1III 1 8

Las líneaspunteadasentreun númeroy otro marcanlas correspondencia,mientrasque
las llavesa la derechaindican lasreduccionesdel texto. La relación decambiosescomosi-
gue:en el segundoacto,unareducciónde cuatroescenasenunasola y entreel segundoy el
tercero,cinco reduccionesdedosescenasenuna.

Ya señaladoslos cambiosde formay contenidodel texto teatralpasemosal estudiodelas
tresversionesespañolasdeLe bcurru bienfaisant.

Mal genio y biten corazón

Mal genio es la primerade las tresversionesespañolas,segúnsedesprendede unacen-
surade 1776 en uno de los manuscritosconservadosy de los comentariosde Napoli-Sig-
norelli ensuSienacríticadei Lenín (1777<. AunqueFernándezde Moratínconsideraanóni-
ma estaprimeraversiónespañola,posteriormenteMariutti y Aguilar Piñal la atribuyena
JoséIbáñez3t.Sin embargo,para Cotareloy Mori se tratade la versión de un desconocido

32
P.B.B.

Deestaobrano sepuededeterminarla fuenteempleadasólo por elaspectoformal, pues,
cornose ha dicho antes,carecede la división enescenas,y los parlamentospresentannu-
merosasinterpolacionesrespectoal contenido.Por ejemplo,todo el arranquede la obra es
completamentenuevo.La versiónalteratanto la obraquees imposibledeterminarsi parte
del francéso del italiano,por lo quesólo sepuedeconcluirqueesunaversiónlibre queuna
sencillaadaptacióndel texto. El propio título recuerda,tambiénlibremente,la segundaparte
del título del de Candoni:fi bisbeticcdi bitan citare, o el deGoldoni: fi btcrberodi bitan cuore. Es
muyprobablequeNapoli-Signorelliserefirieraa estapobreadaptacióncuandohablade“al-
curiealterazionlIattesenzagustoagli originali”, dadoquela mismasealteraen sustanciala
historia dela comedia.Lamentablementeestaversiónno tieneotro interésqueel documen-
tal, pueses la primeraquede Le baurrie seconservaen España.
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El no de las niñas

En el segundocaso,Finode lasniñas,de 1815,ademásdeserunaclaravariantedeltítulo mo-
ratinianoconmayoréxito teatralen aquellosaños,pareceseguirmásla disposiciónformal de
escenasdel texto italianodeGoldoniquela del original francés.Porejemplo,enel segundocua-
dro deesteestudio,aparecela disposicióndeescenasdeEl no de las niñasdelosactossegundo
y tercero,enlas dos columnasexteriores,parapodercontrastarla versióncon el ordenoriginal
de losdosoriginalesdel autor-ala izquierdael texto francésy a la derechael italiano:

El nc Le boumt 1! burbero El nc

Segundoacto

1. 1
2

2 fui: ....~... 1
3 6
4 7
5. 8
6. uijuiii
7 1

15 1
.16

12 .

.{iiiiiiiiiiiil1~iii
13

.19

141 .20
1 .21

15 .22

1 .23

Terceracto

11 1
1 2
1 .3

2 ~

3 5
4 6
5 7

.8
9

10

11

1

¡

1

1.
2.

1
2

3 3

.4

.5

.6

7

.8
.9

10
.11
12
13

.14
.15
.16
.17
.18

.4
.5
.6

.7

.9

10
11
12

131
1
1

.1

2

3

.4

.5
6 1
8

14

15

.2

.3
.4

.5

6

.7

Los cambiosdeestaversióncon respectoal texto original francésaparecenindicadoscon
la ausenciade númerosen el lado izquierdodel cuadro;éstosson,por un lado, la reducción
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de cuatroescenas-obsérvesequeno son lasmismasescenasde antes-enel segundoactoy,
por otro, otrasnuevereduccionesde dos escenasenuna,entreel segundoy terceracto.Las
transformacionesentre la versiónitalianadeGoldoni y éstaen españolcoincidenen seisca-
sos,peroademásestaúltima sumaotras cuatrodel mismo tipo, comose puedever al lado
derechodel mismo cuadro.A juzgarpor esteexamensepuedesuponerquela fuenteemple-
adaparael españolesla italiana,puespresentaunadistribuciónformalmuyparecidaa la de
estetexto. Sin embargo,enel examendel contenidoel resultadoesotro.

La versióndeEl no de las niñas serepresentóen Madrid en 1815;el propio textopermitede-
terminarcon granclaridadcuálfuela fuenteempleada,apesarde darunavariedadampliade
solucionesy de complicarsustancialmenteel asunto.Porejemplo,en variosparlamentosno se
sigueel original francésni la versiónitaliana,por lo queelmaterialescompletamentenuevo;así
ocurreal comienzodela obra,cuandolacriadallama al ordena los dosjóvenesenamorados:

Goldoni (1771) Candoni(1772) Goldoni (1789) El re (1812)

Marten
J’enlendsdi, bruit: sertezvite.

1, 1, p. 1027.

Martnccia
Serte dello strepite. Partite
subito.

1.1,p. 69.

Marte
Serte gente... z’ier’ gente...
partire.

ti, p. 1081.

Felipa
Ya tose el tío... que abre la
puerta.

1, 1, 1. 4r

MientrasCandonitraducíaliteralmenteel original francés,Goldoni recreabasupropio esti-
lo, ahoraen italiano,y
brevesinterpolaciones

Coldoni (1771)

el anónimoautorespañolbuscabaampliarel texto dela comediacon
con algúnmatiz cómico:

Candoni (1772) Goldoni (1789) El nc (1812)

Marten
Ben!
fer! bien!
le re pourrai ríen ¡aire au-
jourd’líiei peur Angélique;
auetant vaut que Valére sen
a¿líe.

II, 23, p. 1062.

Martuccia
Bella!
Bellissftna!
Egh? sulleJurie.
Oggi por Angelicanon c’¡ ca-
sodi ntdla.
Tantoja, che Valerio sere va-
da,

II, 23, p. 103.

Mart a
Bueno!
a quelchic zedo,egginon si
pranzerácosipresto.
Non po!ró jar nienteper An-
gelica,
rienteper Valerio.
Vedoche (e cosesin bragUero
píÑ che nial.
Meglia =clí’ie ¡acole sartir
Valerio dalIa mia camera;
e che senc vade.

Felipa
No esdeenvidiar la coripali la.
Par itoj} es escusado¡¡ablarle.
,nds baldrd quese baum Don
Jitan.

II. 15, 1. 37v.

Si en algunaspartesla comediaen españolpareceprovenirdel italiano,en otrosmuchosel
léxicoo la mismasintaxisestableceunacorrespondenciaintertextualevidentecon el original
frances.

Coldoni <1771) Candoni(1772) Coldoni<1789) El no (1812)

Dei-val Dep-val Venal
De la doicceuír, mor olíer Menocollera,mie caroami- Moderete la í’astra collera.
ami, de la doucceur. ca, irene collera.

It 1, p. 1043. II, 1, p. 85, II, 1, p. 1098.

Den Sancho
Dulzure, querido antige.
dítizutra.

II. 1. 1. 20r

Un último ejemplo,en el campodel léxico y la sintaxis,demuestradefinitivamentequeel
texto empleadoes el original francésconla expresión:“Vif! oh! trésvil”, quevaríaen italiano
entre:“Impetuoso!Oh impetuosissimoy Un pocovivo? Un poco ardente?”,mientrasque en
españolsemantienecomo: “Vivo.., sí, sí, muyvivo”. Véaseel siguientecuadrocomparativo.
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Goldoni (1771> Candoni<1772) Goldoni <1789) El no (1812>

Marton
Viti
oh! trés rif. presqu’euctart
quesOn ancle:
mais it n ‘a pas les
íiiémessentiments;
II s’enfouif de beeucoup.

1, 1, ¡y 1026.

Martnccia
Impetuosa!
Oh impetícosissiníequasíal
peri del sucZie,
ría egíl 1 ben lentara dall’a-
verele medesintesentimenti.

1, 1, p. 68.

Marca
Un pecovive?
unpecearéente?
Dite ardente e vivo qu’asu
quanto suc rio. Se lo soríi-
gliasse alríene anche nelle
parfi Encone,pezienza;
tve ¡lantanocentonuilanuiglia
dalIa mneniorasua di pensare.

1, 1, p. 1080.

Felipa
Vivo...

su, síalbo...
cas,tanto corto st; tío;
pero en sus=e,uti.’nientosestá
bien distante de perecerseal
Gregario.

1, 1. 1. 3r.

La posibilidad decontrastarlas distintasversionesespañolasdela famosacomediafran-
cesade Goldoni -tanto las contemporáneascomo las posteriores-,permite ir descubriendo
otro aspectoo gradodeintertextualidadentrelas versionesy el original.

El aspectorítmico de la lenguahabladade un texto teatral tiene unasignificaciónfun-
danientalparadefinir la calidaddramáticadeunaobra;en el casodeGoldoni suteatrogo-
zade un alto nivel, graciasa su capacidadde imitar la realidada travésde suságilesdiá-
logos.Las expresionesde la obraoriginal sonbrevesy sueltas;las frasesaparecenarticula-
dasenpequeñascláusulasendisposiciónlineal queel comediógrafoutiliza para(re)cons-
truir el ritmo habladode la conversaciónen francés.Es evidentequeesteaspectomiméti-
co de la lenguagoldonianapermite contemplarlocomoun fenómenoartístico sincrónico.
La naturalidaddel resultado,alejadode todoacademicismoo cultismoerróneamenteilus-
trado,escapazde reproducir,imitar, con espontaneidadel estilo, tanto enfrancés,italiano
o veneciano.Esteestilo esencial,o estilemadel autor, sebasaenel empleode ritmos para-
lelosde tipo binario, ternario o tetrásticoqueseestablecencon la repeticiónde pequeñas
cláusulas.Estetipo de construcciónpermite,por ejemplo,la característicadilaciónexpresi-
vadel Gérontefrancéso del Gerenteitaliano; sinembargo,estemismopersonajepierdecier-
la efectividadenespañolalno mantenerlascláusulasni lasestructurasrítmicas,comoocu-
rre en estefragmentodel buengruñón:

Coldoni (1771) Candoni<1772> Goldoni (1789) El no (1789)

MansieurGéronte
Onu?
elle ní’e parlé de Zeus;
elle ría parlé devastrefr=re,

decetirsensc5,
de cel extraz’agant

quui se laisse nuenerpor lera
Jetumeimpruderte.
qul sedruiné,
quei s’estperdi¿,
et
qul memanqueencerederes-
pect!

1, 8. p. 1031.

Gerente
Si,
mi parIó di vol,
mi parIó di rostrofratello.
di questestrevagante.
chesi lescióguidarpor il rase
da ienafeniira imprudente,
che sil revituato,
che sil perdido,
e
che ir eltremi perdeil rispetta.

1, 8, p. 73.

Gerente
Si,
ella mi ha perlata di cal,
mi ha parletadi qícellastordito.
che si lesnacondierreda une
damaimprudente,
per causadella quale
si? revinete,
si?perdufo,
ed

Gregorio
Sí.
ríeluí 1wbledodeeseríojadera,
queseluí arruinada,
queselía perdido.
910 Cnn cre falta el respeto...
pera dócudevas?

arriva persinoa trancarearte
di rispetto!

1, 8, p. 1085. 1, 6, 1. br

Existen otros ejemplodondela versiónde El no de las niñasmantienecasi todoel parla-
mentooriginal francés,así como el ritmo, creadocon anáforasy paralelismos,que sin cons-
tituir un registroamplio o profundo,estilísticamente,seaproximaal usodela sintaxisteatral
goldonianacomoen otro de los monólogodel colérico benéfico:
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Goldoni (1771) Candoni(1772) Goldoni <1789) El no <1812)

MonsieurGérente
...c esísesoetír qui
m’intéresse,

est elle saldequi niérite
me tendresse.
ríes sOitíS,..

Dei-valest piren cxiii,
Venial lépeusere;
je i dcii iiCrai la

dat,
je Ini denneraitoití
man bien, teut.
le laisseraisaíefrirle
caicpable; ríais
je n’cbbandanereijcxnais
I’innoítcnce.

Gerente
Suc sorella sola

ni’intcressa,
elle sola riente

le filie tenerezza,
lexniei benefizi.
Dei-valé mio auca.
Dorzal la speserá,io le dará
la dele;
ledoneró tíítte
leniiefacoltñ.
Las.cer¿penareU reo,
non abbendonerómci
l’innocente.

Gerente
Angelicek la sola che

ri’interessa.
ella Pta solache ríen la

¿e rut cicle.
la nnetenerezza...
lescieróso/trire it celpevele..
e
non ebbandonerómci
l’innecenza.

Ven Gregorio
suhermanees sola la que

tire interesa.
es la lírica que

nuerceetodo ini cariaos
y
cuidades.
Den Sanchoes mi anílge:
casan can ella,
le entregaréla dote,
íe daré todosrile bienes.
todas,
tades,
haré padecerel culpado;
pero no ebandenaréla
inocente.

III. 6. p. 1067. III, 6, p. 108. 1V, 4. p. 1121. III, 4, II. 44v-45v

Todosestosejemplos,tantodel aspectoformalcomodel contenido,permitenafirmarquesi bien
el anónimoautorde la segundaversiónpudo tenerpresenteel texto italiano de Goldoni en la
nuevadisposicióndelas escenas;parael contenidosesirvió sólo del original francés.Y a pesar
de los progresosmanifiestosde estaversiónrespectoa la anterior,todavíala mismaresultade-
fectuosaal calcar,másqueverter,en españolla lenguacoloquial dela comediagoldoniana.

El hombreadustoy benéfico

El texto de El hombreadustoy benéficoes el únicode esteapartadoquepermiteun análisis
máscompletocomo traduccióny queseconservaen unamagníficacopiamanuscritade la

33
época, en tinta azul, y con unahermosacaligrafía - No se tratade otro anónimo,sino de la
obrade un escritorsumamenteculto de comienzosdel siglo diecinueve:Agustín Pérez[Za-
ragoza]y Godínez.Esteautorsecaracterizópor sugustoafrancesadoysu polifacéticoinge-
nio, tanto ensustraduccionesdel francéscomo ensustextosoriginales

En estecasosepuedehablarde la competencialingúísticadel traductor,dadasueduca-
ción y cultura.Un traductorcomo Pérezy Godinezeracapazderespetary mantenerlos es-
tilemasdel texto teatraloriginal francésconla correcciónnecesariaenespañolsinrestarleefi-
caciaescénica;él mismo indica,en la cubiertadel ejemplar,queha traducidayarreglado al es-
pañolla obragoldoniana.Ahorabien,el trabajodel traductorplanteamuypocasvarianteso
modificacionesenel texto,pues,lograverterel francésal españolconsumaclaridad,aunque,
a veces,falla en la reelaboracióndel ritmo deun diálogo:

Goldoni (1771>

Mcdcíríe Valancoiír
Quelcarectére!
mais
ce néstpas cele qiíi titin
quáte lephis; c’est le trauble
de rían man;
cesant lespropos d’Angéliqríe.
Je deute;
je crcins;
je vaiedroiscanna?trela zénté,
et
je tren;ble del’epprefexidir.

Candoni(1772>

Madama
Chíesirane carcttere!Ma
non P rió quel,
che piá ,n’inqieiete. Ció
chepití m’cffligge si

il turbainertedi mio merite,
saneteperoted’Angehca.
Jo dubita,
texcie.
Terrei conescerela venitá,
e
trenodi penetraría.

Coldoríi (1789>

cesíanza
chíe cereitere!
Cite ríenienegroesolana,
inciziile;
ría
non é questa,
che engierala mio inqiacitíaline!
Quel che un sta síu cubre
¡agitanaredi ciñe manto,
seno1 prepesitid’Angelica.
Dubito,
tremo,
carnetconescerela veritci,

pazemíte di rii’elcirla.

1. 22, ¡y 1043. 1,21, ¡y 84.

El honíbne(1830>

MadcmnaVelencaur
iQieé carácter!
pero
no es este la quericÉ ríe ín~
quiete,
simio la turbación dcxiii mnenida;
éstascan tas prepesicionrsde
Angélica:
Yadude qr;e..
penatenía
y
quisiera seí’erla verdad,
aunquepan otro lada, tiexítálo
profundizaría

1, 22, p. 1098.
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Sin embargo,Pérezy Godíneztambiénescapazdeverter la obracon fidelidad y mante-
ner, enbuenaparte,el ritmo goldonianooriginal:

Goldoni <1771>

Monsie;;r Géronte
je vaudroisbien acm
qicelle trettvñt
qr¿e!qrre chose
redire
Suece quejefais,
sur ce quejordenne
el
eter ce qteeje aeux.
Ceqneje z’eux,
ce quejordonne
et
ce quejejais,
je le Z’eux
el
je hardomínepor ten
bien;
entends-trr?

IL 8, p. 1059.

Gandor,i (1772)

Corente
Varrelbene,
ch ella

á qnahchecosaa ridere
sopra ció,

ch’ie so,
sepració,

ch’ío endina,
sapra ció,

chic voghio.
Ció, chile vaglio,
ció, chic endino,
ció, cirio se,

la so,
la í.ogtío

e 1’ endino
tíelte per tiene.
M’intendi?

II, 18, p. :100.

Goldoni <1772)

trovasse

Gerente
Vorrel ben vedere,
che elle azíesse
qíecíchecosaa nidere
su quelch’iofeccio,
su que

1cheordiro,
su quelch’ia vaglio,

quel che ondina,
que?chefaccio,

lofaccia,
lo voglio

lo endina per II
ziostre riieglia.
Entendete?

1!, 734,p.1113.

El hombre<1830)

Gerente
Yo quisiera<‘ex que
puededecir contra
lo queyo hago,
la qtre quiero,
la quetitemido:
lo queyo quisiera
tequeníandaes
lo queestoy

haciendo;
le quehago.

ha quepensa
lo quemítamudaes pon

ti; bien:
¿te entiemudes?

II, 18,1 58<’.

Estospocosejemplospuedenbastarparademostrarqueel modelofrancésdio comore-
sultadounaauténticatraducción-de laspocasqueexistende las obrasde Goldonien Espa-
ña-y quela mismase rige por el modernoconceptoderespetoal original, manteniendo,en
la medidade lo posible,el término,lacláusulao el ritmo, pero tambiénvariándolos,o recre-
ándolos,dentrode lasposibilidadese imposicionesdel español.

Le sorrut, II burbero y Elgruñón

No seconocenotrastraduccionesde Le bourru enEspañahasta1909,cuandoNarcísOller
Moragaspublicóen la colecciónde la libreríaL’Avengsuversióncatalanade El sorr¡tt bene-

factor; aunqueestáno entradentrode nuestracompetencialingúística,sin embargo,merece
la penareseñaría”.Oller no añadeningunanotaexglicativasobrecuálha sido sufuente,si
bien pareceprobablequesetratadel original francés . Treintaañosdespuésaparecióunacu-
riosaediciónespañolade II burbero beneficocon prólogo y notasen español; la edición,pre-
paradapor Antonio Fantucci,estabadirigida al estudianteespañoldelenguay literaturaita-
liana . FantuccíexplicaqueGoldonien la versiónitalianadesupropiaobrafrancesa:

Ab nícicittetafiolemíentecl ticejgcaal, o/no qceeexijob/en hizo cenacídccptacc%inci la e’ccnci itcz/ehnci.

Lamentablementesecontradiceal añadirun juicio devalor, pues,quieredefinir comotra-
ducciónlo quees,en realidadunaadaptación;término éstequeél mismo utiliza

¡líe pci recenco cnecelacetaroc enaptrdelmeneocaptizd~ traducir oce a/ira, peceooit ‘er.ceá,r reoceltelcta

trabaja ref/cxñ’ocateyinferior al arigincil francio.

En resumidascuentas,el editor 0ptapor publicar la nuevatraducciónitalianadebidaa
PietroNardi, excelentetrabajoenitaliano,y la complementacon un sencillo perobuensiste-
ma denotasde comprensiónlingúística.

lEn 1971 un equipode filólogos, dirigidos por E SueroRoca,preparólas traduccionesde
tresobrasgoldonianas:La posadera,La familia del anticuarioy El regañónbenéfico;estaedición
se mantuvoenel mercadohastahacepocosaños,peroya no seencuentra,como la traduc-
ción catalanade 1909 o la italianade 1940, tambiénestábasadaenla obraoriginal francesa”.

y

21

y

y
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Hechaestarevisión,debeconsiderarsequefue el texto francésoriginal el quese conoció
y manejóenEspañaparalas tresversionesquese conservan,si bien escierto queen la pri-
merade éstas-la de 1776- sólo sepuedesuponer

Asimismo es menosprobablequeseconocieranlas traduccionesdeCaminery Gandoni,
puesno parecequeseemplearasucontenidoen las versionesestudiadas,tampocosecon-
servanhoy día ejemplaresde las mismasenlas bibliotecasdel país.

En el casodel texto italianode Goldoni sólohayun pequeñoindicio quepermitesuponer
quefueconocidapor el anónimoautorde El no de las niñas,perosóloparala modificaciónde
lasescenas,lo quehacequeel datono resultatan relevante.

Essignificativo observarquelasprimerasversionesdelos textosteatralesdeGoldonienEs-
paña-tantoen estecasocomo en otros- se alejandel original al pretenderunamayorcomici-
dadquebienpodíaconvertirseenun éxito comercialinmediato.Segúnavanzael siglo diecio-
choy comienzael siguientela tendenciacomercialdejapasoa un nuevointeréspor traducirlas
obras,quizás,porqueel momentode grandeséxitosdel autoryahabíapasado,y ahorase umn-
poníala finalidadfilológica al cariz comercial;estosepuedeaplicar tambiéna las dos únicas
versionesespañolasconocidasen el presentesiglo,ya queambasvienendel frances.

La metamorfosisde unacomedia

Peroen1785 Le bourrzc bienfaisanísevolvió a losescenarios,estavezconvertidoenel libreto
deun dramajocoso:II bierberadi biten cícere; elpoetaveneciano,LorenzoDa Ponte,fríe quienre-
alizó la magníficaadaptacióndel texto y el compositorvalenciano,Vicente Martín y Soler,
quiencompusola músicadeestanuevapieza.El estrenótuvolugaren la corteimFerialde\7ie-
na y constituyóun verdaderoéxito paralos dosautores,asícomo paraGoldoní . Perono fue
hasta1792queestaobrase representóenel Coliseo delosCañosdel Peral,dentrode lasnue-
vastemporadaslíricas quecreóCarlosIV enla capital. En estaocasiónse publicóel libreto de
laóperaenitalianoy unaadaptaciónanónimaenespañolconel mismotítulo de la primeraver-
siónespañolade la comedia(1776): E! hombrede rna! genioy bítert corazón’tm.Fueunaocasiónes-
pecialenqueseaunaronlos talentosdeMartin y Soler,l)a Pontey Goldoni.

Otro ejemploparecidoal ya estudiadolo constituyeel siguienteapartadodedicadoa la
terceradesuscomediassobreviejosavaros:L’az.’aro gelose,L’avaro y L’evarefastueux,y la últi-
ma queescribióen su largay proliferavida profesional.

L’avarefastueuxy L’avaro fastoso

L’avarefastueux,de 1772,es la segundadelas doscomediasque Goldoniescribióenfran-
cés;entoncesla obraentusiasmopocoa los actoresde la ComédiePran~aisequeexigieronal-
gunoscambiosal autorPero a pesardehacernumerososretoques,la comediano se repre-
sentóhasta1786 enel teatrode la cortedeFontainebleau,dondeobtuvoescasoéxito. Sinem-
bargo,en 1776Goldoni hizo unatraducciónlibre al italiano -segúnel editor Ortolani-, con-
vencidodesucalidadteatral4t:

Dilecendao/’cooa nelIcí ucrbaoitc> il teota ar4,xinaleegeeaotcíndac,realcheUíxltcz la cctmiciecvtcidel/eocene

cmiegl¡cxrc.

Estaversiónque,a pesarde lasnumerosasmodificacionesde escenas,asícomo del cambio
en el desenlacede la obra,continuómanteniendoel título de L’avare fastosa,se representóen
unaAcademialiterario-dramáticadeVenecia,entre1776 y 1778,o sea,por lo menosochoaños
antesdel estrenofrancés,y apareció,en 1789,enel novenotomo la edicióndeZatta.

Deformaexcepcionalel autorno publicó el original francés,peroen cambiole dedicótres
capítuloscargadosde anécdotasen susMérnoires¿2. Los actoresfrancesesno supieroncom-
prenderla naturalezade lospersonajesy la obraresultóextraordinariamentedifícil. La ver-
sión italiana,por su parte,resultó demasiadofrancesa-casi sepodríadenominarnegativa-
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mente“alía Destouches”-en el conceptogeneraldela comediay los personajes,sobretodo
enel casodel protagonista.Otro estudiosogoldoniano,Maddalena,definela comediadeVa-
varofastosocomo un producto teatralen el que“in tutto il lavoro s’avvertepié artifizio che
arte” y unafalta deespontaneidaden el manejode loselementosdel teatrosentimental,tan
bienempleadosenII burbero.Aunquese tachódeestamanera,la obraresultaserunexcelente
trabajoteatralen el quesecargan-conbuenhumor-las tintascontrala aristocraciafrancesa.
En la versiónitaliana el primer acto,junto al cuartoy quinto, o seael planteamientoy el de-
senlacedela obra,sufrenel mayornúmerode variacionesy cambios,mientrasqueen el se-
gundoy tercero,el desarrollo,las alteracionessonmenos.Bn L’avaro fastosoGoldonidespla-
zay uneescenas,desarrollay matizadiálogos,modifica y retocapersonajes,perotambién
añadealgunostextos.Entreéstoscabedestaca;partede la entrevistadel avarocondeCas-
teldoroy el autorde comedias,Ciacinto(III, 2). Aquí Goldoniaprovechaparaexplicar lo que
le habíaocurridocon sucomediaenParís:losactoresno habíanentendidosu texto y lo ha-

4,
bíanrechazadoporque

A’omz la conoocone:non lcr ceínprendomra.Ma ini i’endwheródelIci Le’ra UuJL;;<íLLZ&a. L~
1 lartí otamnpei-

re, cdilpeehlilica leí gtetdirhcre’z.

Y es estolo quehizo al traducfrla,enviarla paraunarepresentacióny finalmenteimpri-
mirla enItalia. L’avaro fastosoesun dignoy valiosoejemplodel teatrodel último Goldoni.

Histoire deMiss Jennye Istoria di MissJenny

SorprendesaberqueGoldoni, ya muyancianoy enfermo,tuvo tiempode prepararuna
nuevaadaptaciónal italiano; estavez fue una novelade la famosaescritora,Marie-Jeanne
RiccobonitHistoire deMissJenny(1785)~’. El trabajose publicóenVeneciaen 1791como ¡sto-

u’
ria di MissJenny,una traduzionearbitraria del SignoreavvocatoCarlo Goldoui . La obraoriginal,
quepertenecíaal grupo de novelasepistolaresque tanto gustaronal veneciano

4’,gozó de
buenaacogidaeditorialen aquellosaños - Estecasoaparecedefinido por el propio autoren
la cartaquele dirigida al destinatariodesu trabajo,el abateManenti4’; en la mismael autor
explicacon todaclaridadque

17a¿ini canaoccteabhaotcin.za,SignarAA4ate;‘enercitevoccna,per‘ion credeme,ch Zx ¿cidcica ¡ir ¡‘cío-

pío della aírA Éradcrzionc, TutíaiI cuento nciervatocrí/a celebreAuteice,che/edciii Turapa irrita

acmzemrcrcrtcc,ed¿~í tcettele lingete trcídattcí. [..JDi níalte /,clle.zzeh
0 ,e’ree’cito c¡eeeot¿m/’ercr, lo cacrjc-ooa,

pc’icrh¿ ¡ci pencíaerccdctcí di c/eceotadancícíii,iemíartcilc ocr rendereintcreooanti le ¿.‘ooe enceroe’,’enzCei-

le; emía inocigbitadiqcccot$percí,chenc
1oecagenere,oce» chñzcn¿ir’iechlc~mre,ha cc-edectoa,teneeitcíreil

piaccredella leí/ceraapproootcmlandaCon itttm COCO pile di raped¡lcr ifatii. le ícncnaqini, le r;jic.’tY’ne

cd ha cred¿cta/ir cadagratci alící liria neizconeprcoentacidalecencí ccitcíotraledegcící delIci .$cmrciíinci

acrtru’,sa, ~ dopotraer¡cuto tremneire jI leVare, troaaoi ¡a grado3c canoalcírla.

La finalidaddidácticay moraldela obraatrajode formaespecialalautor;éste,quehabía
escritosobrela mujerhonesta,buena,obedientey virtuosa,aprovechóel relatoparadestacarlos
idealesilustradosquetantasveceshabíaplasmadoensuscomedias.

Conclusióna estalargacuestión

EvidentementeGoldonínuncafueun autoro traductoral uso;supolítica y prácticadela
escrituray la traducciónreflejabanla mentalidaddeun autormodernoconplenaconciencia
de la necesidadde la adaptación,tantode los textosteatrales(no literarios),comode los na-
rrativos (literarios).Es perfectamentecomprensibleque un escritorque desde1729 escribe
parael teatroya en1748 seatrevieraa confesarque
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la flan ¿‘ay/co,jcr¿ecreper leí otc;cnpa,eno ~oloper ei Teatro.Non cercoper qeccote;atrada l’iccmniar-

tez/it» del ex;¡ex ciaenc, e heíotcíciii cederpicnex¡1 tecítropercacííecíterremiidel/e Operecirce.

Ocurrelo mismo,durantesulargay fructífera carrera,conel planteamientodela adapta-
ción de sustextosa distintaslenguasy públicos.Un casosignificativo es la descripciónque
haceel mismo escritor,en1756,de unaversiónfrancesade Lafanzigliadell’antiqrtario que vio
representaren la cortedeParma.El episodiopermitecomprenderla actituddel autorantesu
obra;no se tratade algoliterario, sino teatralpor lo queGoldonívaloramás los mecanismos
del teatrorepresentadoquelos valoresde la obraliteraria tradicional>

1/ trcídeettareche h~
1 coleetc,aflore; reqcceot‘Opercí crica clleeotrererd,ulcicolla eleganteoece; pecina,¡ce el

¿,xentil¿íoicmrae dottoAhxn,ckterCollet, CezcaleÁrediSae;lleÁhelee oeqretcirc?di ge;hiiictta diSteAl-
tezce;Reo/e ¿kfadeíimrci leVcinta Pcídracící. t’h0 eqíl trcidottcí c/cccioe litíerexleiíente,caeríece’cznd¿xteettcz

¡ti /hrza cacnc?cíde/leí Cacmíec;edeh,eídcittandalete/lepoc/.ieJ/fli.Ztt e%cilieie;e del/e qcecili h0 io patecte’

adornarla, ceoz egregiarnceztcal/e; ¡-croe cd al oc?teciur freicrcc~’c, cte. ,rícc» paooae per ariqincíle ¿mí

f’rcr,ícia, e cre ocirc’i gic,ditcParte;! ¿‘te’oa d~1l Tecitra e d~<¡ trxcche ci ‘ecído/cíge» cíc;creeci.zciertc;i Gebc—

cmerlieri diLiegi creí Tamoprictia delcireoe di,¡‘ehhraca de/Pacieraoe-aroa.Alceecrecae la cefidii circo

ocejyintrle trancare,per render/cíecrejeereitcicrí/e; hrcaitc> del/e C¿ícircxredecfrcínceo¿e nc h~1 ceic,rhicite

atecen‘celtce 1,achc, ex;enointercoocíntia/l’cntreccieí,¿icrcii ¿-ql¿cx cccntarcciac/ri al oiítecx;ezdelici ¿mee

zione.cdca cinchein ce? haacnnrireíto ¿IdI Ice! ter/enta, e nc ¡ccicaeitentLmicxra, Chic; ooltr de?excete,tít—

tecrímie,accete;i,;,e%c,íeotelfcitto, c-oincecmicatcum;igcntilexíenteLi ‘ccc; icrtecrzeacrecinchepremio eh‘ea leí
‘edc.’oi ccrppreocntcítcí.Qeecote;r&ctarda ilfinicmrento d~/l~, Canrnredcci, La ha cci qeecríchecnadc, ccvii—

hitita. ‘Epic’egiacaoexdoctacd ine;opettcrto erre;,oeeandacne, dclcmxc? enceroctzgioneecxlee cíateercíle. La

dic’eroitc> non decidede/leí Conrimzedcei. Sta in pierde leí noatra ~ coertroí’croea. L~i erre»

Cexemíemíedin¿otacnpatcí;oiotcícerpcre’í lcr otee; 1xeiricne,íte,cd II pee¿Mico cíeocíre> geced¡ce, L~í ¿‘cnt» dcl

fítto oíA cheptezcqctcemzalt¡eco¡cr’~ leí Cacm;cnedieioce ¿pee
1 TecítraFr¿rnceoe,che/ere

1xíiceítcí,e che ¿o

eiri ¿redoenaltc?oienaanarcítache u pirteeaoa,4laeíoiccerCallet.ca.~i degircitodi “olerla trtidecrre, e che

¿ ‘ci/arcxoi attacifrcíe;ceoi¡‘ahbiciera oc henere;ppreoe,itatcz

El mismoepisodioaparececitadoen las Mérnoires,de1787,de formamuchomásrápiday
sencilla

le cii, que/qcrcsondeo¿rpM, dominencettcRece» Reírme,trerdeciteen ¡rcrn<-aio peir;JÍocío¿ercer Ca—

l/et, Secreítae?rede,, cacxrcrerndecmíecr,,de¡Tlcideicnc Infínte: cet Acctecc~ trc’o-eotieírah/e ir toecí ci,reirdo,

et tr?o—ccxnneee> Pare?pen’ de cheirentínoaceercíge<clee ‘ti o daerire’c> le; Cc,c,redierFrcicr~cxeime. ti par/hite—

ccrcnttice; trcídeeitemití Picce;etc ‘ecít lec¿ ‘eícw docete,qece leí jet etilexir.

¡TIcre? u cci chaqecíle de=noteccncnt;il crcetqetela Piteefin e?axiL cricul, /cu?ocintpeirtir leí /cellc-cxicrect
lcr bel/-fi

7/e eSroeeill/eo,etílIco rcíceocnceiodczocer leí

ce rciccoenemradeccrcertpace¿‘oit ¿tre te/ide, 1/ cicerait ¡‘cecí¡ait; cric; epeipeeetaooeerere/eecle lecídenicíecí

ceodcccxdeceneotze-cirieitreon ‘cecoecentpero renaeec’el/¿Iceero de?pecteo?

Jepece?cne tracmrpcncriere? jecroe> qececirce; dbíaeeeccicnteotd ¿rpe¿< ficítecre.

Comoseapreciael interésdeGoldonino radicatanto enel texto literario dela obracomo
enel espíritude la representación,ni en la palabraescritacomo en el argumentodesarrolla-
do sobreel escenario;estosdoselementos(espíritu y argumento)están,segúnel autor, di-
rectamenteasociadosconel trabajode adaptacióndeColletque“siasi degnatodi volerla tra-
durre” al gustoo idiosincraciadel público dela cortey conla calidaddeactuaciónde losac-
toresde la compañíade Delisle en Parmaque“l’abbiano si benerappresentata”,por lo de-
más diceestarservido.

Goldoni,queparaescribiralgunosdesustextosdeteatrorecurrióaobrasfrancesasdeau-
toresanterioreso contemporáneos(Corneille, Voltaire o Graffignyí’, tuvosiempremuy pre-
sentequepor el tipo de trabajosrealizadosno podíaconsiderarseun traductorliterario, sino
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másbienun adaptadorliberal quetenía presenteel gustodelos espectadores,lo que le ini-
pedíaceñirsea la letraimpresadel texto.

Todo estosirveparaconcluirqueel comediógrafosiemprefue coherenteconsusprinci-
pios teóricosy prácticossobrela traducción,o seaadaptación,de textosteatrales;supopo-
nerlosenprácticacuandotuvo queadaptaralgunaobraparael espectadoritaliano, y proba-
blementesabríareconocerlosenel trabajodelosdemásal adaptarsuspropiasobras.Estehe-
chopermitesuponerqueel casoespañol-con todassusvariantesy soluciones-entraríaenlo
queGoldoni reconoceríacomoapropiadoa lascircunstanciasde cadatiempoy nación.
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Notas

Véase“El signareGoldoni y monsietenVoltaire”, en “La traducciónenGeldoni:poéticay práctica”
2 Arce, 1968, p. 3.

3 “Quien escribesegúnsu talento,satisfacesu propioingenio y buscaadaptarloaldesu nación.Peroparatradu-
cir perfectamentedeuna lenguaa otra convieneentrarenel espiritu de lasdosnaciones;conocerla fuerzadel
original y el equivalentede la versión” <“La sposapersiana”,Tuttele opere,IX, PP. 518-519).

4 “Custómesobremaneralo que leí al respectoenChambersenel artículosobretraslación:Les trasledoreso trasla-
dadoresfreeteenteritenteintentan excusarsea castadesu lenguaypiden perdónpor ésta.cernía si ella no fueserica y sufi-
cic’nlenrenlecopiosapara expresartoda la fuerzade la bellezadel original” (Idem>.

~ Chambers,1-II, 1748-1749.
6 “Mis comediasno laspuedojuzgaryo; no lasalabaré,ciertamente,porque no meconvienehacerle;pero tani-

poco mepreocuparéendespreciarlas,negándoosel amorpropio; la calidadde las representaciones,el número
de lasedicionesy las traduccionesdemuchasenfrancés,en inglés y enalemán,meanimana creerquehehe-
choalgobastanteaceptable”(“Agli umanissimisignen associatialíapresenteedizioneflorentina”, Trette leape-
ne, XIV, p. 465>.

‘ “He cogido el esqueleto;lo hevestidoa la italiana;lo heanimadosegúnmi ingenioy lo hehechode tal forma
que helogradounacomediaquehagustadoal público y quemehadadohonor” <“II padreper amare”, Tuttehe
opere,VI, p. 729>.

~ Idem.

“La pubblica confessione”,Trate leapere,XIII, p. 509.
~o “Aquí la comediaantigua,que ha vuelto otra veza la vida, te muestrala gracia romanay la graciagriega,de

modoque te admiranlos pueblosdefuera;porquelas mismaGaliasehadignadoabrazara tu musaensu pro-
pia lengua;y tambiénla Germaniaferoz, enmediedesusejércitosbelicososyen medio deesaspalmasrojasy
regadadesu propiasangreensus trofeos,llenadegozopor tus escenasde lascomedias,sededicaa los place-
res del ocio y te aplaude,y tus musashablanconun lenguajeguerrero.Encuantoa Inglaterra,madrefecunda
dehombresdoctos,telee a ti y los británicossiguiendosu costumbreancestral,vestidosdetus musas,teaplau-
den:ésaesla famaperenne,ésaes la gloria quesealzaparati envida; gloria quejamáspodrádestruirla enví-
día, ni podrá jamásnadieeliminarconcensurasrabiosas.Los tiemposveniderosseránun juez imparcial” <“Iii
auspicatissimoconnubioexcellentissimiChnistophoniValier, etexcellentissimaeTheresiaeGeadenigo”,Ibidem,
pp. 399-400>.

“A MonsíeurDe Voltaire”, CLIII. Tultele apene,XIV, Pp.364-365.
12 Voltaire alabó siempreel trabajodeGoldoni, asísedesprendedelos fragmentosdeestasdoscartas:

a L3’Argentel(16 denranzade 1772)

Certecomnédieoía paru inJinimentegréeble.C’estuneépaquedans la littératunefren~aiser¡rc’rene comnédiedr, ben taxi fai-
tepar ren étrangen.
“Esta comedíamehaparecidomuy agradable.Es una épocaparala literaturafrancesaen la queuna comedia
debuentono puedehacerlaunextranjero

a Geldoni(4 deabril de1772)

Un z’ieux mneladedeseixanteet dix-huitens,presqueezxeugle,z’ientde necezeirpar Gertézele chanxírantphénonr=ned’une
carmrédiefrern;aisetrts-geic. trés prrrermrentécrite, trés-níarale,coníposéepar un Italien.

“Un viejo enfermodesetentay ochoaños,casidego,que acabaderecibir a travésdeGinebraunacomedíafrance-
Saalegre,tanbienescrita,tanmoraly escritaporun italiano” (“A MonsieurVoltaire”,T,rttele opere,XIV, p. 834,n. 3>.

13 “No solamenteheelaboradomi obraen francés,sino quepensabaa la manerafrancesacuandola imaginé;lle-
va la improntadesu origenen los pensamientos,en lasimágenes,en lascostumbres,enel estilo” <“Mémorie”,
Tutte leopere,1, (III, 16>, p. 508).

14 Andrés,II, 1785, pp. 402403;Napolí-Signorellí,III, 1777, p. 430; Baretti, 1933, p. 291;Bettinelli, “Lettera a Lesbia
Cidoniasopraglí epigrammi”,Tuttele opere,XXI, 1801,Pp. 281-282.

15 Maddalena,1928, Pp. 386-403.

~ “Examendu Bourru Bienfaisant”,Le bourru bienjaisant.París:Perlet,1804, Pp. 251, 253.

17 TampocoaquíGozzi desaprovechala oportunidadparadesacreditarla versión italiana de la obra deGoldoní,
cuandocomentaque: Salto le saecexnnrediada hrei (Geldeni) campastea Panigi del Beurrebienfaisant,clre sentítiene
el teatrofranceseeche tradotta in italiano non sen<ía nulle ne’ mrestri teatni, rían nc¡¿ceneseuxíasemtzequcíchebuentrar-
te comnrice.
“Salvo su comedía,compuestapor él <Coldoní)enParís, Le beurrubienfaisant,quesirvió bien el teatrofrancésy
que traducidaenitaliano nosirvió paranadaennuestroteatros;no hizo ningunasin algúnbuenrasgocómico”
<Gozzi, 1. 34, 1934, pp. 205-206).

18 j~ brírbero di becancaere.Cemmmrediain 3 atti, hirose, delSigxíoneCarlo Geldomri, tradottadel Beurní,híiexrJcrisantJactedallar,-
tare míredesimna,Paris: VeuveDuchesne,1789.
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19 Par,1929, pp. 511, 595, 604.

20 Cee,1935, p. 140.

21 Rogers,1941, pp. 33, 92-93;Parduccí,1941, pp. 98-124;Gonsiglio. 1942, 1, pp. 1-14;2-3, pp. 311-314.

22 Mariutti, 1959, pp. 315-338.

23 BHM: Tea.44-16(dos ejemplaresmanuscritas);BNM: T3780 (tresejemplaresimpresos).E-LXXIV.

24 BH.M: Tea. 52-14(dosejemplaresmanuscritos);BNM: Mss. 15131 <un ejemplarmanuscrito),E-LXXxIII.
25 BNM: Ms. 15461 (unejemplarmanuscrito),E-IXII.
26 La licencíaparapublicarla obraesde1830,peroel texto estáescritosobrehojastimbradasde 1815. lo quehace

suponerqueel traductorlo preparóalgunosañosantes,probablementeen1815. Tambiénpudo serentre1821 y
1826,períodoenel queel autorvertió al españolun buennúmerodeobrasfrancesas.

27 “Un francésvivamentecoloquial,másfrancés,en la sintaxisy enel espiritu,queel francésmásgramaticalde

muchositalianosafrancesadosde la época”(Falena,1983, p. 364).
28 “Se hanhechodos traduccionesdiferentesenItalia; no estánmal hechas,perono seacercanaloriginal; yo mis-

mo heensayadoparaentretenermetraduciralgunasescenas;medi cuentade los penosodel trabajoy de la di-
ficultaddehacerlobien; hay frases,haypalabrasqueformanpartedeunaconversaciónquepierdentodasu gra-
cia en la traducción.

Vean.por ejemplo,en la escenaXVII del segundoacto,la palabrajeuneIíoirrníe, pronunciadapor Angélique;no
hayenla lenguaitalianaunapalabraequivalente.II giovineesdemasiadoramplón,demasiadopordebajode la
condicióndeAngélique. II giovinetto sería demasiadocoquetoparauna jovenhonestay tímida; paratraducirlo
haríafalta una perífrasis;la perífrasisdejaríademasiadaclaroel sobreentendido,y echaríaa perderla escena”
<“Mémoires”, Tutteleopere,1. III, 16, p. 508).

29 “Sé quedos traduccionesitalianascorren desdehacealgúntiempopor Italia; no lasconozco;las credobuenas;
perocreoquemis compatriotasno estaránmolestospor tenerunahechapormí mismo.

He tenido unaventajasobrelasde los demás;un simple traductor no osaapartarse,enlaspartesdifíciles, del
sentido literario;yo, comosoy dueñodemi obra, hepodido, decuandoencuando,cambiarlas frasesparaaco-
modarlasmejoral gustoy al usodemia nación”<“II burberodi buon cuore”, Tretre leapere,VIII, p. 1075.)

30 Napoli-Signorelli, 1777, p. 430.

31 FernándezdeMoratín,1944, p. 329.

32 Cotarelo,1902, p. 33, n. 6; p. 391, nl.

33 Por estascaracterísticasy porquese trata deunabuenatraducciónel manuscritopudieraservir parapreparar
unaediciónfacsímil.

~4 Entrelas traduccionesseencuentran:El remediode la Melancolía. La Floresta delaño de 1821,o Colecciónde recrea-
cionesjocosase instrrectives.Traduccióny recopilación deautoresfrancesesyotros, 1-1V <Madrid, 1824); Leí nuezacocít
nera curiosay económicay su marido elrepasterofamosoamigo delosgolosos(Madrid, 1822);El emitenelinriento delesNá-
yades,1-II (Madrid, 2824); Enciclopediadela Juventud,o sea Compendiegeneralde todas lascienciaspara el uso de los
colegios,escuelasy pensionesdeambessexos.Aunrentadaconsiderablementepor su tradrector <iVíadrid, 1825);Nuezacamn-
pendiode ontología,o seaCienciao explicacióndela Jdbiela parepoderconocerla alegoríade las Divinidadesdel Gentilis-
inc (Madrid, 1826)y La resurreccióndelesxmrnertos. Diálogosentrelos ,xredernas(1830).

Y entrelasobrasoriginalesestán:Meimnoriadela vida,política y religiosade les Jesreitas,dondesepnrceba¿píeno Iran de-
bido volvera Españaponserperjudicialesa la religión y al estada<Madrid, 1820); La virtud o searetrete perfectode un
¡ten;tire honrado<Madrid, 1826),asícomosu obracumbre,GaleríaflinebredeItistorias trágicas,espectrosysombrasen-
sangrentadas,1-II <Madrid, 1831).

VéaseApéndiceIII, documento4: “Traduccionesy versionesenotraslenguasy dialectosdeEspaña:catalán,ga-
llego, menorqufu,valencianoy vascuence”.

36 Le sorrut benefactor(Barcelona:Llibrería L’Avenc, 1909),C-XV; Oller publicó otrasdos traduccionesde Goldoni
en la mismacolección:El mano<1908), C-XVII, y L’aaar <1909), Cdl.

~ II burberebenefleo<A. Fantuccí,pról.). Madrid: Editorial Ibero-Itálica,1940, 1-1.
38 El regañónbenéfico (T. SueroRoca,ed.). Barcelona:Editorial Bruguera,1971, pp. 151-213.La mismaeditorial vol-

vió a publicare1texto un añodespués,E-XCV.

~ Pagán,1993,Pp. 133-136.
40 BNM: T 25182<un ejemplarimpreso),E-XXVI.
41”Diluyendoa menudoenverborreael textooriginal y estropeandoalgunasvecesla comicidadde lasmejoreses-

cenas <“L’avare fastueux”,Trate leopere,VIII, p. 1359).
42 Ibídem.III, 20-22,Pp.521-536.

~ “No la conocen;no la comprenden.Peromevengarédesu injusticia. La haréestampar,y el público la juzgará”
(‘L’avaro fastoso”,Trette le apere,VIII, p. 1204).

~ Marie-JeanneLaborasdeMéziperes(1707-1772).Actriz y escritorafrancesa.Casóen1735 con Antonio Francesco

Riccoboni,hijo deLuigí y Elena, y trabajóenel teatroalgunosaños.Luego,al igual quesus suegrosy su marido,
sededicóa la literatura,conpredominiodel géneroepistolar,obteniendobuenéxito en la época.Algunasdesus
obrasfueron: I-Iistoire dic charquis deCléc (1756);L.ettresdeFannyButtles <1757);Leltres deMilady Catesby<1764);Let-
tres delecomtesede Saucerne,Lettres deMilord Rivers(1772),y Eníestine,Recueilde piécesetd’histoires <1783),entreotras.
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45 MadameMarie-Jeanne]Ziccoboni, LaborasdeMéziperes.HistoinedeMissJenny.Ecniteet envayéepdn elle ti Myladte.
comtessedeRescanrond,ambostrice d’Angleterreñ la ceur deDannnrenchc.París, 1764. En la ediciónde lasobrascom-
pletasde1790 el relatoestáilustradocontresestampasdeHubertFran§oisBourguignond’Anville, conocidoca-
ma Gravelot. <III, pp. 67, 24, 413).

46 Goldoni. ‘Istoria di Miss lennv.Scrittae addirizzatadalIa medesímaa Miledy Contessadi Roscomond,ambas-
ciatricedellacortedi Franciaa quelladi Dinamarca.Operadi MadamaRiccoboni.CelebreAutrice francese.Tra-
duzionearbitrariadel SignareavvocatoCarloGoldoní”,Tutte le apere,XIV. pp. 501-735.Enel PalacioRealdeMa-
drid seconservaun ejemplarposteriorendos tomos<Venecia:A. Curti, Q. Ciacomo,1791).

47 OtrosescritoresdeestegénerofueronCrébillon, ChoderlosdeLacIos,Graffígny y Rousseau.

48 Se publicaronnuevasedicionesdela obra en1780 y 1783 <Neuchatel:SociedadTipográfica),asícomo en1786
<París:Editorial Volland>, entreotras.

49 La cartaaparecióal comienzode la ediciónvenecianadeCurti y Giacomode 1791 (pp. i-iv).
50 Vos meconocéisbastante,señorabateveneradisimo,parano creer,que yo deseehacerelogio demi traducción.

Todo elméritoestáreservadoparala célebreautoraque fue por todaEuropaadmirada,y entodaslas lenguas
traducida.1...) De muchasbellezashe privadoestaobra,lo confieso,ya quela pluma erudita de estamujer in-
mortalsabehacerinteresantelascosasmenosesenciales;perocautivadoporestaobra,queensu génerosepue-
de llamar sublime,hecreídoaumentarel placerde la lecturaaproximandoconun poco másde rapidezlos he-
ches,las imágenes,las reflexiones,y hecreídohaceralgogratoa mí nacióndándoleunacatástrofedigna de la
féminavirtuosa, que despuésde hacertemblar al lector, se encuentraencondicióndeconsolarlo (“AII’abate
GiammaríaManenti”, CXCI, Tuttele apere,XIV, pp. 406-407).

51 “Yo no quieroescribirparala imprenta,sóloparael teatro.Nobuscopor estecaminola inmortalidaddemi nom-
bre, y mebastaver lleno el teatroparacontentarmedemis obras” <“Leltera dellauturedell’opera intitolataNe-
recre”, ‘rutIe le opere,XIV, p. 425).

52 “El traductorquehaqueridohonrarmi comedía,ilustrándolaconsu elegantepluma, fue el amabilísimoydoc-
temensíeurCollet, CaballerodeSanMiguel y secretariodecámaradeS’A. R. madama,la infantay patrona.El
la hatraducidocasi literalmente,conservandotoda la fuerza cómicade la comedia,adaptandoaquellaspocas
graciasitalianascon las que yo he podido adornarla,tanegregiamenteen la frasey enel sistemafrancés,que
puedepasarcomooriginal enFrancia,y serájuez el propioParisen los teatroy enlos tórculos,habiéndolava
anunciadalos gacetillerosdeLiegí enel primer tomodel mesdefebrerodel pasadoaño.Algunascosasél lasha
quitadodemi original, paraadaptarlaalabrevedaddelascomediasfrancesasy hacambiadoalgunaspecasco-
sasmenosinteresanteenel argumentoparaadaptarlamejoral sistemadesu país,y yo enestotambiénhead-
miradosu talento,y estuvecontentísimo.Una soladiscusióntuvimossobreel asunto,habiéndomecomunicado
amablementesu intenciónantesdequeyola vieserepresentada;éstaestárelacionadaconel final de la comedía.
Lo hacambiadoenalgunaforma: esmáscómicoe inesperadoel suyo, pero,paramí, menosracionaly natural
queel míe. Ladiferenciano determinala comedia.Nuestraamigablecontroversiaestáenpie.Mi comediaestá
impresa;la suyaseimprimirá también,y el públicojuzgará.La verdaddel asuntoes quela comediagustómu-
chismeoenesteteatro francés,que serepitió, y que yo meconsiderohonradoporqueel virtuosoMonsieurCo-
llet sehaya dignadoen traducirla,y quelos buenosactoresfrancesesla hayarepresentadotanbien” <“Aglí uma-
nissimísignen associatialíapresenteedízienefiorentina”, Trate le apene,XIV, p. 464).

53 Aunquela publicaciónde la versióndeColIet habíasido anunciada(Gionnahienidi Liegi, febrero, 1755),éstanun-
ca seimprimió.

“Vi representada,algunosañosdespués,estaobraenParma,traducidaal francéspor el señorCollet, secretario
de cámarademadamala infanta;esteautor, muy digno detoda estimay muy conocidoenParíspor lasbellas
produccionesofrecidaspor él en la ComediaFrancesa,ha traducidoperfectamentemi obra; y a él sedebe,sin
duda,que sevalore.
Peroél cambiósu desenlace;consideraquela comediaacababamal si suegray nuerasealejabanenojadas,y las
reconcilióenescena,

Si estareconciliaciónpudierasersólida, él habríahechobien; pero,¿quiénpuedeasegurarquelasdemandasde
lasdesdamasdesabridasno hubiesenrenovadosusdisputas?

Puedoengañarme,perocreoquemi desenlaceestátomadode la realidad”<“Mémeires”,Trítte leopere,1,11,8,Pp
276-277).
De CorneilleaprovechóLe menteun(1743)paraescribiruna comediadeambienteveneciano,II bugierdode1750;
De madameBocageLe emazone(¿1750?)parauna tragicomedianacionalista,La dalnratinade 1758;de madame
Graffigny Lettresd’íenea ;xéruvienne(1747)parauna tragicomediaexótica, La peruvienade 1754; de Marmontdu
HautchampRetlrirmía art La bellegéorgienne(1736)parauna tragicomediaamericana.La bella giongianade1761; de
Voltaire Alzire <1736) parala tragicomediasentimental,La bella selvaggieíde1758 y de Voltaire L’écassaise<1760)
una comediasentimental,La scezzesede 1761.
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El signore Goldoní y monsieurVoltaire

Un casoparticular.Cartasdedosamigos.Unaempresaliteraria.

Sirva el presenteestudiocomocolofónde estecapítulo dedicadoa la poéticay prácti-
ca queempleóGoldoni entorno a la traducción.Aquí semuestraun curiosocasode
intercambiocultural y epistolarentredosgrandesautoresde su época: Goldoni y

Voltaire. Fue a partir de 1760 quelos escritosde Voltaire sobreColdoni ayudarona la pro-
yeccióndel comediógrafoen Europa.Desdeentoncesel propio Goldoni albergóla ideade
descubrirel continentequeseabríaanteél. Sus sueñosle llevarona la capitalde la cultu-
ra, París,y allí vivió los avataresunaciudad revolucionariaen las ciencias,las artesy los
órdenessociales.

El hechoqueaquíveremosfue positivo paraambos,pues,por unaparte,atrajola aten-
ción del público culto haciael autorvenecianoy, por otra, dio la oportunidadde un buen
aprendizajeteatralal francés.Comoen otrasocasioneslas ideasdeVoltaire, quetantasveces
determinaronla visión literaria o estéticade la época,dieronun buenefectoen la ilustrada
culturaeuropea.

Un casoparticular

En el mundode la literaturacuandoun escritoradaptao traducela obrade otro los re-
sultadossonsiempreparticularmentecuriosos,o seadignosde tomaren consideracióno al
menosde estudiar;comose sabe,losejemplosse sucedena travésde los siglos: Boscántra-
ducea Petrarca,Prévosta Richaróson,FernándezdeMoratíri a Moliére, Iriarte a Camps,etc.
Estees el casoqueaquíseplantea:en 1761 Goldonipreparósuversiónde Le café ou L’écos-
seise(1760),tragediaburguesadeVoltaire parael públicode Venecia,dondeobtuvoun nota-
ble éxito el díade suestreno.

El texto original francésapareciócomo una comediainglesade un tal Monsieur Hume,
pastorde la iglesia de Edimburgo,quehabíasido vertidaa esteidioma por un autoranoní-
mo, basándoseen unaedición londinensede 1760~. Estegalimatíassirvió paraentretenera
los lectoresquehabíandescubiertola identidaddel autorde la obra.

Puedesercierto que a Goldonile gustarade tal manerael texto de L’écossaise(1760)que
decidieraadaptarlo,sinsaberqueerade Voltaire,parael teatroitaliano. Estehechodio como
resultadoun períododegestaciónen el quelosdosautoresmantuvieronun estrechocontac-
to epistolary literario. Tambiénhay querecordarque la obraoriginal la escribióel francés
despuésde leercon agradoLa boltega del caffe, II cavelieree le danza,La Peníela,II filosofo ¡ng/e-
sey, quizás,1 mes-catenhíde Coldoni; Voltaire quedótan fascinadoconsu lectura,sobretodo
con el primer título, queno se limitó a alabarpúblicamenteel teatrodel veneciano,como ya
habíahechoantes,sinoqueseinspiróenellasparaescribirsunuevacomedia:L’écossaíse,iii-
discutiblementela másgoldonianade susobras,tanto por la historiacomopor el tratamien-
lo. Pero,aseguranlosestudiososde la época,queno fue éstala únicavezqueVoltaire recu-
rrió a fuentesgoldonianaspararedactarsuscomedias.

El asuntoaparecióreflejado en tresbrevesfragmentosdel estudiohistórico del autor
napolitanoNapoli-Signorelli;por ejemplo,en el primer texto hablabasobrela comediaen
versoL’indiscret (1725)~del escritorfrancés5:

¡%¡tci¡rc’. cxltrex el//ec-k>c-e’te c-c,cm,,xreñe>te,rere-, ciPcecíe;xrcxcWe.4/e ere/gr’cxere
1xecm-czmcrentc’ccxcne~’íx. leí ‘cc—

ji etl&4,eiflñrifl¿ cc>eir/xc>.’e 1’ Indiscretodepetiteerezpie,de’le’vezter delChiacchieronedel Gcx/c)ex,ze ciro

proa azeciere.
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Lo cierto esque la comediade Goldoni, Ji contratiempoo sia II clr¡acclíerone imprudente,que
seestrenóen 1753,guardabaunarelacióndirectacon la obrade Voltaire, pueslas dosesta-
bm-e inspiradasen la figura centraldel Misántropode Moliére.

En el segundotexto, sobrela comediasentimentalen versoNanineon Le préjugéraincuí
(1749)%Napoli-Signorellida unanoticia de caráctergeneralqueresultasumamenteinte-
resante

Leí Pamelañ¿/ GaRúa,treittcí ñeí/ celebreremmneinze’c)e? Re>berrñ,íc,n e,ríxvae ‘ero,’¿mcreíc,ee’,rtel$ ¡tez/re

ci c’c,ecr¡rc,rre fez ‘icecí Nanine cacnec
9¡ntenercí en tre eíttt.

Estaafirmaciónpuedesercierta,perotampocohayqueolvidar queel enciclopedistay es-
critorDenisDiderotpudo influir de formamásmarcaenestegénero,por excelenciadidácti-
co y de denuncia,quecultivó Voltaire en aquellosaños.Sin embargo,la Nenine,ademásde
serunaobradesituaciones“a la Diderot”, muestraun gustoteatralmuy goldoniano.Según
el historiadornapolitanola obradel francéspodráestarmejorescritaquela del italiano,pe-
ro en definitiva:

Lepez,votbníheinnocne¡gg¡arf~rzanc/leí Pamela...Za ¡citÉ leí Pamelacícrez ¿ ereíec’rei ¡emc’eceh¡atcí,e

leí Nanina trenpeircal cte r’ara¡~pe~oc’ ,ee//e<ícenefrtíemee.ií

Si sepiensaque la comediaitalianasemantuvoen los escenariosde España,por ejemplo,
hastael primertercio del siglodiecinuevey la francesano llegó a traducirse,la afirmaciónno
resultaexagerada’.

El propioescritorfrancésconfiesaquedisfrutabatantoleyendoy representandoensupe-
queñoteatroprivado las obrasdel veneciano,que tomó la decisiónde escribiral marqués
ErancescoAlbergati, residenteen Bolonia,buenamigo y protectorde Goldoni, unacartaen
la quele explicabaque(15.II.i76Of~:

Aapetto¡Loira GaiñonÉA,mía¡ci acta perciancí, queaño ea ¡¿¿¡qeL~ <ncc comcrccrejk:ey/Ñvec’e,’acmíentc

eccí hetc,c, leetmdc’, ten Incoa ceirezttere,tetttc) tieitttreí, teettcs ‘¿rete>.

En estamismacarta adjuntóunahoja impresacon tresestrofascon unacuriosadefensa
del talentodel veneciano(19.VI.1760)11:

1/ercí ¿>e eltínececcerVc,/tezúe‘meLi teilen,’ Cc>cntqeee,’dczkL,a,íkeerGc,/ñc,czc.

En totítpaya en<‘e p¡que

dccmrot’c,itec’ Li te/cc,,’.

De Go/datíl le,’ Cr=í,,metca

(ocmiteítl’ecit c~0,,Peirtie’cina.

On nc cicícciii ñ ¿¡teel litre

cOZ ñcm¡tjeqer<‘e” ¿c’riti;

dciti,i ce pc’ccce’ c?ti ci ¡‘re>

¡el ticitetre
10c’etr a,/utre.

Aet.v Crt’t¡epee~v, cíetx Rel’atex,

¡el ticiletre ci dÍL cierna /cititev

toettezeetezerci eec,,defztetcí,
cmzcm¿’ce Gcst

9csnicali pc/ate.
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Su destinatario,ufanode tal alabanza,la hizo imprimir completaenel número45 de la
Gazzetfaveneta (9.VII.1760),con lo queseburló magistralmentede sus detractores.Tan am-
madoestabaquepreparósu propia versión en italiano

1½

Dc,
1r1,erteette¡e nem.ze’c’ni

cli mcra/ecm/eiflcm¡ tez/ente,
círcí chieretiecí Ge/ñc,ert

fz fezgecerra cii ¿kIen?eertc.

De leee,i ocrítti <‘ocr m’czep’ne

g¿ad¿flím’ji ciQCl>d cecee,

andepre.lezentei/ e/ett<Vt¿c?tíe

jet ver ¿ir!> ¿teaiV~íteercí.

Dij~’e ci! cnteco, ti/ge/calo,

fezA’ht¿ercí,df cero ezccintez.’

c’gcrc eceetore? d¿l’etta.ícm,

¿riel Gotdan¿mmii ha dipinta.

Despuésde tantaactividad, decidióserenarsey escribirlea sugranamigo francés,dán-
dole lasgraciaspor suobsequiocon el ejemplarde la Gazzettezvende.

A cambio Voltaire le siguió escribiendoa Albergati y a Goldoni, e incluyó una cartadel
13

aristócrata,amaneradeapéndice,ensutragediaTancr?de(1761),publicadaenParís ; sinem-
bargo,en la versiónitalianadefi Tancredi (1764), el traductor,AgostinoParadisi,prefirió re-
currir en suprólogo a los versosquerecibióGoldonien17600:

En medio de todoesto-probablementehaciael mesdeoctubrede 1760- Goldoni comen-
zó acontemplarla posibilidaddeir a Parisparaencargarsede la direcciónde la ComédieIta-
lienne.Desdeesemomentopensóen hacerel viaje pasandopor Ginebraparavisitar a su
buenamigo y admirador.Perolamentablementedosañosdespués,en los mesesde junio y
Julio,el viajese realizódeformatan precipitadaqueel encuentrono tuvo lugar. A partir del
año62, queGoldoni llegó a París,los caballerostuvieron queesperanmuchosañosantesde
encontrarseen la capitalfrancesa,el 17 defebrerode 1778, duranteunavisita deVoltaire asu
queridoamigo veneciano.

Es sorprendenteperoel signare Goldoni y inonsieurVoltaire se vieron solamenteunavez
durantesuslargasvidas,aunquesuamistady sucorrespondenciafueronconstantes.

Cartasde dasamigos

La amistadentreGoldoniy Voltaire sepuederastrearen las cartasqueseconservande
ambosy en lasdel marquésAlbergati, amigodelosdos.Comoya seha visto laspalabrasdel
autor francés,refiriéndosea suamigo italiano, resumenla tónicaquetuvieronsusepístolas
y en generalla actitud positivadeotros escritoreshaciael comediógrafoy suobra

15:

L~i eieífl’et? ci ¡ci <‘<‘riUde /‘e,ít¡mclb/eGc’/don¿pt’eél d’intnigeee.de/orceeL d’iemtc’ec’t.

Comosi todo fuerapocoel autorquisorematarel asuntocon el regalode un madrigaldesu
propiacosechaa sugrandefensor;fue unaformade demostrarlea todossusatisfacción.Los
versosaparecieronpublicadosenel número46 dela Gazzetta(h. 16.VII.1760)’<:

AY! cmzc,erdo‘mi ¿lcl,lWteecl

¡ aflore e i/ f,etan cesne’ette

14,/ter ck/l<z Nerteercí
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cafloc.wttorver/cito:

Va/ter de/fa Tragedia

¡‘remire, enae’,>troe deece;

I
4’¡te~ ¿‘he ce//cí Cocactredin

deeñeoreecuneerte,e face;

bifCfltc~ ee,ric)crclel/e
peendije/ecíajea,

d¿ critece,e cnc,reí/c,

di cutomeeze¡‘acote.

Leí 9/oren cfltei noc,efleí

<‘e/frite, ewefezre/ley

¡ ‘e’reicaf de//egenil.

Algunos días despuésenvió unacopia manuscritaa su protectorel marquésAlbergati
(26.VII.1760)’Ñ Pasadosdosmeses,exactamenteel 24 deseptiembrede 1760,Goldonírecibió
unasabrosacarLaenitaliano enla quesuadmiradorno reparóendirigirle nuevoselogios:

Sej.íne’rcnt,, Pi/tare e Figfe’e de//a Neiteerez;rl cuica dcz/tccne>cmche ea oi fegga..Rc’ ¿‘¿dieta ¡ci ro,ltrcz

a u ir u ci u elle oa,ítre apere.He dciii,: Rece,rin ere> no aíre>ti, e telamí ci, cte he, ¡‘eeri/Y4’erte leí SaenaIta —

¡tercie?. cte inrentezcc;f/eifantezoleí, e,ícr¡re e-of<‘etna. O/~ ~‘hefee’c~nditá!¡¡lee’ S4,zeíe’re, cheveeritc’i! E
cíciie /0 <‘ti/e cfi ¡‘tire reíitere,fe, fiiccía, cder,r’rerbe’/c¡clc’ete re)c’cítteztafez ‘oltíer Fab-tezdei/fccircicrí dc—

qliArfeewhe>r¿ l7orrci intutaferre fe rc,,ítre Cacamíredie.’LItaba liberatada’ Goti.

La sorpresaexperimentadano pudo sermayor, sobretodocuandoleyó las emotivaspa-
labrasqueescribióVoltaire’9:

Vicie ¿¡cero, cnt, Signare, fa ritz fa ¡‘e» ¡tenga,e fez ¡‘e» Je/¡ce. geaech¿nací ¡‘c~tc’te e,l,’erc tcncmre,rtez/c

cílcire, if rc,cítre, faene.

Y enotrascartasdirigidas a Albergatiaparecieronmáspasajesrelacionadoscon el mismo te-
ma; he aquí losde doscartasdistintas(5.IX.1760,3.X.1760<

Je remhrerc¿e,tecrdreí,remrt l’eerfcímít de La miertrine Caldani...51k aher CímIdamíl jo ‘hcmní,rei) ‘ripíe de <‘e.’

/~t~c’¿l, ¿fine rendreí leí .íantet ¡1 ¡ccitt ¿¡te 7lfííoe ceite beicrereocrecre.

A’c ca oetfm/tezeitt¡’re’e deman i/fct.ítre Gofdonie/cee) aune¡‘¡cccl qetcJeifirere>.

Todavíafaltaba una espléndidacarta que Voltaire envió a Bolonia al condeAlbergati
(23.XII.1760).Enestaocasiónla emociónfue tantaqueGoldoniacabópor incluirla, junto con
másmaterial,en el prólogo desuPamelaniaritata

Jatereí! /skntót f¿¡’ttcliP de reír re¡’re4hentere/tenec,!fa treidetelcand%ne¡‘¿¿<‘e dc catre eif<‘¡‘re Goldo-
nr, ¿¡etcjizinocn,ír¿ci eptefrnanrrnerezitotetjottr.íle Peintrede fezNateere;d¡qnere5forumratctcrdefezC>-

círedie Ite,fe¿’neíe,¡¡enci c$eí,enifeojerraecí e’níe~~ide.í,¡ca cíott¿íepgre~l,ve?rc.l, /oe;ve¡etetroceo feo cií’¡e’ncl <
7d1,1,—

t&<í <‘ter qceelqcee.ííh¿e2tre,íde Ferre>. Une cha,íecíe‘eifrcz¡’¡’Ñeerte’eetdezní¡e’.. ¡‘t&co dc c’e qárt’1e4’cved,

a e~,t¿¡ce ‘e//eclft’cie>c’cnt toeeteí¡‘cir cene~ ¿¡ce
1reirpe/fe fe .írejet et /‘¡ertr¡e¡eee dc lcr ¡‘¿¿ce. ci ¿¡cci

protere¿peeceeuejetci ceitemr/ejele <ion fez/evpor recídre ¡ercí h~,ímrcííc> jite> ‘cigea ci ¡‘¡tea gerrade /c&’íe.

La demoraconqueel marquéscontestóla cartallegó a desesperara Goldoni, quienno pu-
diendoesperarmásle hizo llegar a su granadmirador,durantelos primerosdías demayo,
los tomosdel Nítove teatro conuco,correspondientea la edición de PrancescoPitterit la ale-
gría del francésahorano pudosermayorGoldonirecibiónoticias,a travésdelaristócratabo-

196



loñés,deel amorqueVoltaire sentíapor unade suscomediasanterioresqueacabadade le-
er, Lafiglia obbediente(1752) -obramuy relacionadacon el períodode reforma-,y de susin-

‘3
tencionesentraducirla al francés(27.VII.176O:

Ccci, ti neiteereci rcítrcmn ¿¡cecícid e/fedtt ¿¡ccc Ceirfe, Ga/docíll’ci ¡‘cinte. Ja! e’t¿ce’ttefiic’ fe Secrc=tez¿“e

de ¡a crerteere... Je ¡lev ezctteclLecíícnt¡ci Figlia obbediente.E/lecci ‘ene’herntc.’jc c’eecx leí treidtce’re’:je

ncJoeeerai/~cict‘pci! ji pantalone.

La posibilidadde verserespaldadoy defendidode estaformapor el padrede la literatura
francesa,dabaa Goldorúla mayordelas felicidades.Todo estofomentóen el comediógrafouna
actitudabiertamentepositivahacialaposibilidaddevislumbrarsufuturoenEuropaa travésdel
mundofrancés.El terriblemundoderencillasy polémicasenquese habíaconvertidoVenecia
paraél le llevó a pensarqueallí seriamejor acogidoy respetadoqueenItalia.

Una empresaliteraria

Es muy probablementeque a raízde propuestade Voltaire de traduciral francésunade
suscomediasdecidieraésteafrontarotracuriosaempresaliteraria; se tratabadeadaptar,más
quetraducir, unacomediadel amigo,L’écossciise,parael público italiano,aunqueaseguraba
queen un primer momentono sabíaqueeradeéste.Comoya sehavisto la empresapodía
serdifícil paracualquiertraductor,perono paraél, un hombrede teatroconsuexperiencia,
pletóricode felicidad,queríademostrarenpúblico suagradecimientoy hermanarse,a través
de estarecreaciónliteraria, con nzonsieurVoltaire.

Ademásdelas cartasmencionadasGoldoniescribióunadedicatoriaparaPenzelameritata:
OnoratissimoCelabas-rimoMonsieurVoltaire GentiheonzoOrdinario della Caníeradel Re, quefuein-
cluidaen el primer tomo de la ediciónde las comediaspreparadapor Pasqualia partir del
año1761.Se tratadeun sincerotextodeagradecimientoenel queseencuentranmásdatos>:

Nein ?¡‘o<’ac’h1/e, Scejnarcnt,,che ¿a ¡‘ciMa renderee, Vol cmii ¡reírte dI ¿¡cee/greca l,emíc, che ci ciíe críe-

tefittc, cci¡ft rc~cítre¡iciro fe, ccii e’a,ar¿cvcritt4 ecal/ii roitrez e¡/%ztníc...tÁcito ? der//cíErcecíctíel cerco

accedei, leí cíe/ii defcaa, ¡ci caro/re?de’’ ence!tccíreíg/¿e ¡‘círe’i/icmrc’erte, dee/fíenrie/eperatzecicle.

En otro pasajedel textoel comediógraforecordóqueel maestrogalo admirabaenél sues-
tilo sencillo y natural(24.IX.17607’:

Vol eínrí,íe’reite ici mire’ ¡ci Níteercí, 14,1date¡e,de el e/cce~uteie/ladreecnec’er.íeíle’ /mccze’Jibcí,che hez ‘olcetc,~‘¡íczr—

qe/evecae i.íeeo¿don4cd arriehlcerca!di e/eec/,c>otcre che’ dci Lee%aleí,e nace dezl¡’errtc cii eice¡ie¿’tei.

Y llegó a establecerun vinculo fraternalentrelosdosescritos,aludiendoa los valorespo-
sitivos de suobra queson,en cierta manera,los de Voltaire. De estaformaGoldoni seatre-

21
vió a afirmar,con cierta veladahumildad,que

Se¿ rera di ene¿¡cíe//ache rieomn¡’tíeedi dire, ezcn/n?otzccrcíFeejftecali de/la cmzcdc.’ciaci ¿Ilcidre, circe Vii

¿¿Prlinogcnr=cí,ed ¿o 1/Cadena,ecu! Val 11pr/ene, edle~ l’eeitera’.

El venecianosentíaquecon estaspalabraspodíajustificar mejor la dedicatoriade suse-
gundapartesobrela historia de Pamela,así queañadióque

Y’ecttoe/eec//e’che hezdihiec,na 1,~ ¡‘re.ventemerecí ei¡íercí,¿ fez dedeecíerNlonsieur Voltaire, ¿¡di cccl ercí-

emee’ e emrciggiaredi ¿¡ccci¡cene/eecelOgie>.

Al final añadiólas cartasdeVoltaire y Albergati mencionadasmásarriba,como haríaun
buenabogadoquequierepresentartodassusevidencias.
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PararespaldarsutrabajoColdonisiguióobservandoenesteprólogo,queapartedelos va-
lorespropiosde la tragediaburguesadeVoltaire, encontróotros másquele motivaron a tra-
balarunaempresatan especialcomo suadaptaciónt

¿¡ficíemitil cinchejolietie<ir dczfleí ¡‘re/hzc’crcie: ¿Idi¡eciAceterre’minie ¡‘crererre di nomíre>remrcmcie dicreder—

círe e/ecír’i ¿1 círodefle, di ¿¡eee~’tcrgeneredi Ccrcmícmrcdieclczgc/ie, temieree círerrezfi. Teettcr<‘Rl ene cíe caetezi’a~
giñí difar/ezcc,cio,’eerecíe//anocetra lingeca, eateínc,atroTeatro,e camnuerda¿ a [reíe)ncj-/ce; crící ¡r¡¿e ~h ‘lo

cíe cera/tríereíercí/ii trcídce.zc’crnc,redeerchearcíccícerte,e ce,cr¡remecí, che ‘roer ‘er reír
6e qec,’tertcr, reí/mr emir, oece

teeztri d’Ltcí¡tí; eh’», eíi’rei¡’erdeeta feifirteceredil tecmr¡’o, eereeitedl.reítcrcii cuentende/lAecterce.

Ya en el terrenode la traduccióno adaptaciónseñala,quela naturalezay naturalidadde
la obrapermitencomprendercómo sedebenarreglar estostextos,segúnlos usosy costum-
bresde cadalugary desuformadehacerteatro

E rero, <‘e,e,ne lcgge<vi cid/e ¡‘refeezione ‘ceddctter, chequestOperaclovrebbe riuscire in tutte le
Iingue: perchél’Autore dipinge lanatura,ché pee’tutto la stessa;cera feí ercetíerizmmredccli,crei

dcii]L—e’e,rtemnenr’cd~i ,oer teettcícncrdej/’iccetcr; e cerercicce¡‘e’e~’entarííí cenee/ccec/fi ~íIntc,e <‘crer ¿¡etegficeje,e

con e/cee//enozwci¿e¡‘rereerzeanl, che,ícrcio enegilocíderiteiteuf ¡cecige>, derce ci rorre/mhefrrfeí ecterre.

La experienciaacumuladaduranteañosenlos teatroscomercialesy privadosdeVenecia
le proveyóla mentalidadprácticade un hombrede teatro.El, como nadie,sabíalo quecos-
tabaadaptarunaobraparaun público determinado:la formadeescribiry representarteatro
enItalia o Franciaera distintaen cadacaso.Seríainteresantesaberhastaque puntosedebe
traducir un texto y cuándodebeadaptarse,perolos maticessonmuchosy muy variadosal
respecto;he aquí laspalabrasdeGoldoni’t

Le mie raenmncdk,¡‘er e<cemci¡’io, <‘cina ,,tate henecreea/teiii Ita/tu eer¡’cerc <‘oír certe, che nuecerez di

coad, acechede¡fc¡‘ie’c forteeciate,potrehhcrap¡’reacntcírai cerceeQ, aecf Tecítre,Erceeree,’c; e tccttc, credo,

ere,trcí>hem’aerrere¿¡ce&Itcinerre,<efoj<’era cíc’cacmradcitecrecandoefe,íecjtcrdi ¿¡cccliii ciezzioere.N~ crh/,tíchrc,

cecí ‘e~c,ene’e’mrzci,,cbcerczcreí/e’ Tragcdic erelie CcremeenedecFrenecccli ¿ir Iteífter crer t,-~~d<~tt~. Qeccíl¿di ¿¡ece±-

te, <‘he cecezizc’ratcihi¡i e-cengtrcmzecrtiaih/,c’eí ine-antratí, ‘y cci tecztnidYt~,/i<
7?Ecírier d, teezt/’i ¡‘rci’/;iicc.

1<>~~h¿ mee/le’ (aje¡‘cínico/un tecticí¡‘leice, etectioji ferder.

Eltrabajode adaptarla obrafrancesaal italianoenfrentaaGoldonipor primeravez, atuíque
con las ideasclaras,conunaprácticanuevaparaél. LuegollegaronsusadaptacionesdeL’avare
fasteaeexcomo L’avarofastoso(1776) y de Le bourrubienfeiscuilcomoII burbero beuíeflco(1789).

Comoya seha dichola adaptaciónitalianade Goldonigustó;quizás,como comentaOr-
tolani, debidoa la modaimperante,o, como sepuedeapreciarpor el texto, a losvaloresde
la historiay a lacalidaddela adaptación.

Peroaúnfaltacomentarun puntomuy importante;enla temporadaqueGoldoníestrenó
la comediade Voltairese dio un hechoinsólito. Las trescompañíasdeteatroquehabíaenVe-
neciase lanzarona unacompetenciasin precedentesenla ciudad,pues,cadaunarepresen-
tó unaversióndistintade la mismaobrafrancesa:la primeraL’écossaiseenitaliano fue La be-

lía pellegrina,unaadaptacióndePietro Chían quese representóa finalesdeoctubreenel Te-
atroSanGiovanniGrisostomo.La segunda,unafiel traduccióndeGasparoGozzi,fueLeí scoz-
zese,y semontóacomienzosdenoviembreenelTeatroSanSamuele.La tercerafuela deGol-
doni queseestrenólosprimerosdíasde noviembre,por lo quecoincidióconla de Gozzi, en
el TeatroSanLucay fue la únicaqueagradóal exigentepúblico delos teatrosde pago.

Lasrazonesdeesteespectaculartriunfo radican,segúnel propiocomediógrafoy adapta-
dor, en un principio muysencillo:en un extremoestála traducciónla de Gozziquevalepa-
ra serleída,perono para representarse,mientrasqueen el otro extremoestála de Chiari es
unaadaptacióndemasiadodistintadel original>’:
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Reí e.’acn¡’reclo u p,t~S6fleo lee d¿(t’icolte> di/uír ¡‘leí cerefe jccme¡’¡ici trcídctze’¿n,i¿’ hez e’edeetc,che ,‘ioce ces/e-

<‘ccii ere tercmr¡’ocer <‘jigeercire gui ore»mciii, e che cen 7enitcizt,nedievereteee etecraerter¡‘cetrferr gce~vtcire fe

crereredeqliAcetcrri cltreieutare.

Así que la soluciónva a tonocon cadacaso,la discreción,sensatezy buenojo del adapta-
dor sonindispensablesenel trabajodel traductor(o adaptador)deun textode teatro

¡tice crer/e miii ¡‘eceto d’cíe’cr/ii feítta, ¡‘ai.eh¿ ,~eeueí, fez ¡‘e//a, /‘ezmiecíuireihe’le’ Gocírcueedeerde/leí Scozzese
aeirehhe,o ,íeaero<vcictta, cr non geccíteitalee Iterfñe.

Pero si, como puedesuponerse,la reelaboraciónde Goldoni pierdecalidadestilísticaal
compararsecon el original francés,tambiénpuedeafirmarsequeganaen emotividaden el
trabajodecreaciónde lospersonajes.

Las modificacionesentrelos dossonnumerosasy de varios tipos: cambiosde nombres,
desplazamientosde escenas,concentraciónde ideas,etc. El propio adaptadorno entraen
pormenores,pero invita a los interesadosa descubriresasdiferenciasqueresultandetermi-
nantesparaentender,segúnsuscriterios,cómo sonen esenciael teatrofrancésy el italiano

Treepra ¡tengo c’cireh¿e, ci ‘cc, i.’c>¡e’jji c-ender reíqiercee’ dc’ e’erccrhc’cícjrecrti <h~ hcr <‘redecter disi’e/’<’i ¡cure

adatteirfezafgccclto Ztee¡tena.Cheg¡i cíeircítari dei/edccc fiergece¡¿jujeecrer ¡‘ceeree e ¡‘ci ftc’er, e deberuzer¡‘<‘r

reiqiocrealucie/zad~i/i~ riec,íciñí:círÁ dccc Cc<<‘ere e.’acmi/>c>c’ter in Fc’ermrcexe,e cex’¿ ir Iteíie’acícr.

Es imposiblequeGoldoni seresistieraadaralgunapistasobreun temaquetantole inte-
resa tanto a él, así queenunciarápidamentecincopuntosque diferencianlas dos obras:1.
Haceaparecermásvecesaun personaje(Milord Murrai), 2. añadeunaescenacompleta(1, 3),
3. cambiael desarrollode otrasdos(1, 6;II, 5), 4. cambialosnombresde dospersonajes(Ster-
lingh, Manama)y 5. transformael nombrey el carácterdeotro (Fniport).

Siguiendoestasindicaciones,que son del todo ciertas,se puedeconcluir, despuésde
unarevisióndel original francésy la adaptaciónitaliana,quemientrasVoltaire depositael
pesode su obraen el trabajoverbal, recurriendomenosa la acción,Goldoní, en cambio,
enfatizala accióna travésde la palabra,lograndoun mejor ritmo escénico.Todoestoper-
mite concluir queesmuy probablequela obrafrancesaoriginal tengahoy un mayorinte-
rés para el lector que para el espectador,mientrasque la adaptaciónitaliana puedeaún
funcionara la horade subira un escenario,graciasa la concepciónteatralgoldonianaaún
vigente.

Y como si fuerapoco,he aquí un sagazcomentariode Carlo Gozzi, quien,sin ánimo de
elogiaraun rival tan detestadocomoGoldoni,hacemenciónal asuntode las traduccionesy
adaptacionesparael teatroitaliano de la época;primerohabladeLe Cid, adaptaciónde Con-
neille deunaobradeGuillén deCastro,y luegono sele ocurreotro ejemplomejor quecitar
el casodeL’écossaisedeVoltaire y Lee scozzesedeGoldonit

EL Cid, erccc’e~ccieetcrd<
1 cen iterfieznír <‘otto ¿¡tito/ir def Roderigo. ¡ce tecí eraljSrtcccieita. La Scoz—

zese,reqesfeiteedcii Sleiciar ¡
1alÉen trerderttcrJedeicírentenace ¡‘ierc’e/eee cie//‘1tez/cerne’. La Scozzese.cíe-

cre,vcecttczdcc!SiezueerreCc,/derciiceoereJ¡e<’o cf qenle> Ztcz/lerner, ¡‘tiqece cuzc,¡tt.ijeifler.

Mejor elogio no sepuedeencontrarpor partedeun hombrede teatrocomoGozzi, quien
nuncareconocióqueGoldoni era “un uomoonestoe buono,cheha purificato la ScenaIta-
liana,cheinventacolla fantasia,e scrivecol senno”,comono dudóen reconocerVoltaire.

Sirva estebreverepasodeun hechoespecialo particularen la vida del signoreGoldoniy
denrouisieurVoltaire,entrelosaños1760y 1761,paradescubrirlo quesuscartasy escritosto-
daviaatesorarparaquienesgustandel estudiode lasrelacionesinterculturalesenEuropa.
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Notas

1Véaseestudio de L’ecossaise:Moltó Hernández, 1996. PP. 63-70.
2 Arouet Fran=oisMarie, Voltaire. Escritor y filósofo. Fue una de las figuras más importantes de todo el siglo die-

ciochoen Europa; sus juicios, penetrantesy certeros, sobre la literatura, las artes y el pensamientodieron formaa la mentalidad del hombre moderno. En el campo del teatro y la música se decantépor la primacía de la Li-teratura ante la Música. Sobre estetema escribiéen: Deuxiénce préfacedOedipe (1730); “Dissertation sur la Tráge-dic ancienneet modeme”, Séuuíiramis (1748); “Art dramatique”, Encyclopédie (1772).
En el mundo del teatro cantadocolaboré con J. P. Rameau: Sanísen(1732-1734),La princessede Navarre (1745),LeTemple de la Glorie (1745); 1. N. Royer y 1. B. De Laborde: Pendoré <h. 1740); Grétry: Le beron dOtrete (1769), Lesdeux tonnea,rx (1769).

3 “Le calé,ou L’écossaise,comédie;par Monsieur Hume: traduite en Fran~ois par Jéróme Carré; représentéeá Pa-xis au mois d’Aoút 1760”, Théertre de Voltaire; Ateguneentéde plusienesPieces<¡ni míe se iretezenípací dans les Éditionsprécédentes.VI. Londres, 1782,Pp. 147-238(BN: 115218).Tomásde Iriarte también realizó una traduccién enpro-sa de la obra: La escocesa.Madrid, 1769 (BM: 15369).
~L’indiscret.Canrédiede Mansicur dc Voltaire. Paris: Noél Pissot,Fran~ois Flahault, 1725. La obra sevolvié a impri-mir en 1732y 1742.
“Voltaire, ademásde las referidas comediassentimentales,hizo otras en el género más puramente cómico. Enverso compusoLindiscrete, de pintura másdelicadaque!! c¡iiacclíierenede Goldoni, pero sin accién” (Napoli-Sig-norelli, y, 7, 1789, p. 161).6 Natrine, comnédieen Jactes,en vers de dix syflabes.Paris: P. G. Le Mercies, Nl. Lambert, 1749 (La obrasevolvié a im-
primir en 1750,1769, 1776, 1786).“La Panrela de Goldoni, extraída de la célebrenovela de Richardosn, llevé posiblementea Voltaire a componersu Naníne, comediasentimentalen tres actos” (lbidem. PP. 147-1481.Segúnotras fuentes la obra francesaesan-terior a la italiana.8 Idem.
En cambio se tradujeron otras obras del autor: Alzire, Brecéis, L’écossaise,Lefanatiseneen Maleomitel le prephéte,Mb-rape, La mart de César Olymnpie, L’orphelin de la CUne, Séníiramis, Tancr=dey Za/te (Lafarga, 1983). Cfr. E. Lafarga.Voltaire en España(1734-1835).Barcelona: Edicions de la Universitat, 1982.~ “Espero al querido Goldoni. Amo su persona,cuando leo sus comedias;él esverdaderamenteun buen hombre,
un buen carácter, todo natural, todo verdad” (Veltaire’s corr-espendence(T. Besterman,ed). Ginebra: Institut etMu-séeVoltaire, 1953,n’. 8020.11 “Pamela maritata”, T,ette le opere,VII, p. 423. Véasela traduccién del texto en españolen la próxima nota.12 “En todas las naciones / semolestaa los talentos, ¡ pero quien critica a Goldoni ¡ hacela guerra a los defen-didos. ¡ Sobre susescritos,seha cuidado en / juzgarlos con razén, ¡ donde apresadaen tal asunto / fue porjuez Naturaleza. ¡ Dijo elcritico al celoso¡ que la Naturaleza la verdad contiene: ¡ Todoslos autoressor de-fectuosos¡ masColdoni me ha pintado”. (“Al MarcheseFrancescoAlbergati”, Tutie le opere, XIV, p. 234).13 Tancréde, trergedie. Ginebra: Craner, 1761.

14 Las descartas sevolvieron a publicar juntas, como apéndice,en la primera edicién italiana de la tragedia: ‘“Ihn-
credi”. Sceltedi alcuneeccelentitragediefrancesi tradette in versoscialto italiano, 1. Módena: Soliani, 1764, PP. i-xv, xvi-xxvii. Goldoni incluyó una selecciónde la correspondencia de sus amigos en el prólogo de Lee Pamela maritata. Ypor su parte Paradisi, a raíz de un comentario sobre las comedias modernas,citó los versos que el francés le dedi-có a su compatriota italiano (“Osservazioni del traduttore”, Scelta di aleoneeccelentiteagediefrencesi,pp. 322-323):
Tale, a cagion d’esempio, la Sposa Persianadel Signar Geldeni, la que/e ¡ser ben tremíta ser’e di seguito¡ci replicate in Ve-nezeaa ¡siena teatro, epiace tuttarer. Ma queli pradigi non pué/areque) z’elcntnommre, atesi tretta cli ritrarre al vive la ica-ture? lo iniasterró dalfaveller-íie,perclr?seiljacessi, non saprelesserbrete, eancore in qcrestoprapositeettcrreencnial‘ni0atetare, al Voltaire, di ciii piaccmmíi, giaccle¿cadena in acconcio, ríferire alcíeni z’ersi in lede del nos/ro moderna Temería.
En taeet pafs it, sepique ¡ De mo/esterles talents 1 De Goldoni les critiques ¡ Attaqeeent les partisamís. ¡On ne scaz’ait bque? titre IOn dezail juger cesécrits. / Dans ceprecés ana pris ¡La natírre ¡salir arbitre. /Aux Critiques cccx Riz’ceríx / Lanaturedit sansfeinte:/Geutautenra sen de/ant, ¡Mais ce Goldoni míe’a peinte.
Questi versi cosi/urano da cíe tradotti.
Seiseovunque in nredi indegnilMelestare iclíieri ingegni.¡Di Galdoniaidrfensori/Fanno guerra aspri censen.¡Nonsapeen que? cenvenisce¡ Tito) giusta a cié clr’ei serisce./ Ognun vital, clic arbitre presa ¡Sta natura in tal contesa.¡Filaci Critici insolenti ¡ Dié rispaste in tali accenti. ¡San di¡etti in agni atetare: ¡Ma Celdeul bit miele Pittare.

15 Ibidem.
16 “En el mundo me asegura¡ el honor y el buen concepto. ¡ Voltaire, de la Naturaleza ¡ conocedorperfecto; ¡

Voltaire, de la Tragedia ¡ primer maestro y caudillo; ¡ Voltaire. que a la Comedia ¡ dio adorno y luz; ¡talentouniversal ¡ lleno de filosofía, ¡ de crítica y moral, ¡ de historia y poesia. ¡ Mi nueva gloria ¡ sufrid, donde ha-bla ¡ el oráculo de las gentes” (“Al Conte GaspareGozzi”, Tic/te le opere, xiv, p. 231).17 En la carta seaprecian dos versoscambiados al comienzodel poema: La ¡cinta mili assiccíra, De’ critici a dispelta,
y la corrección de la grafía del apellido francés, Voltaire (“Al MarcheseFrancescoAlbergati”, Trille le apere, XIV,p. 233).
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18 “Señormío, Pintore Hijo de la Naturaleza;os amo desdequeos leo. Hevisto vuestraalma en vuestrasobras,

Hedicho: heaquíun hombrehonestoy buenoqueha purificadola EscenaItaliana,queinventacon la fantasía
y escribeconel corazón. Oh, quéfecundidad?

1Y quénatural, claroy amableme pareceel estilo?Habéisresca-
tadovuestraPatriade lasmanosde los Arlequines.Quisiera titular vuestrasComedias:Italia liberada delos Ce-
des” (“Pamelamaritata”.T¡itte leopere,VII, p. 423-424).

19 “Os auguro.Señormío, la vida más larga y la másfeliz, ya queno podéisserinmortal comovuestronombre”

(Idem).
20 “Yo agradezcotiemamenteal hijo de la naturaleza,Coldoní...Si el buenColdoníme honraracon una deSus

obras,él me haráfeliz; él tieneque hacerbuenasobras” (5.IX.1760). “No me heolvidadodemi ilustreGoldoní
quequieromásque nunca”(3.X.1760)(“Pamelamaritata”,Teítte leopere,VII, p. 1312).

21. “Luego tuveel placerdeverrepresentaruna obradenuestrocélebreGaldoní,queyo llamoy quellamarésiempre
el pintorde la Naturaleza;digno reformadorde la comediaitaliana;él hasabidodesterrarlasinsípidasfarsasy
los groserosdisparates,mientrasquenosotroslos adoptamosenalgunosteatrosdeParís.Una cosa,sobretodo,
me hasorprendidoenlas obrasdeestefecundogenio.y esqueél lasacabatodasconunamoraleja,quedomina
el asuntoy la iiitriga de la obra,lo quepníebaqueciertos asuntosy ciertasintrigaspuedenhacera los hombres
mássabiosy másbondadosos”(Ibiden, PP.424-425).

22 Coldonidice enviarles diez tomosde la colecciónPitteri, pero en1760 faltabanalgunostomes;el último salió

en 1763. Quizássetratede la edición Paperini.cuyodécimoy último tomosepublicó en1757.
23 “Sí, la naturalezaes racional,cuandoella dice queCarloGoldoni la pinta. Yo hesido el secretariode la Natura-

leza,..Actualmentelee La/igl le obbediente,Me gusta;quierotraducirla,no haríamal jI pan inane” (“Pamelama-
ritata”, Tnttele opere,VII, p. 1312).

esposible,señormio, quepuedadevolverosuna partedeaquelgranbienqueme habéishechoconvues-

tras palabras,convuestrosescritos,y convuestroafecto...De Franciaha salidomi escudo,mi defensa,la cima
demis desvelos,y la humillaciónde los perniciososrivales” (“Pamelamaritata”, Txetteleapere,VII, p. 417).

25 “Vos admiráisenmí la naturaleza.vosalabáisa estamadreuniversal,benéfica,quehaqueridoderramarenmi
susdones,y enriquecermeconaquelpoderqueellasolada,y no seconquistaconel arte” (Ibidem).

26 “Si es cierto demí, aquelloqueos complacedecir,ambossomoshijosde la misma madre,perovos soisel pri-

mogéníto,y yo el segundo;másbien, vosel primeroy yo el último” (Ibidem,p. 418).
27 “Todo lo que tienede buenomí presenteobraesla dedicatoriaa MomísiererVoltaire, cuyonombreesmayorque

cualquierelogio” (Ibídem, p. 412).
28 “Me sentíemocionadodesdeel prólogo;su autormehaceel honordellamarmey decreermecasiel modelode

estetipo degénerodecomediasinteligentes,sentimentalesy morales.Todo estomehizo quererdarlaa conocer
ennuestralenguay ennuestroteatro.y comencéa traducirla;perocuántomásmeadentrabaen la traducción,
veia claramentey con pena,que no seríaapreciada,como era,en los teatrosde Italia; que yo habríadesperdi-
ciadoel esfuerzoy el tiempo, y perjudicadoel méritodel autor” (“La scozzese”,Txítte le opere.VII, p. 1219).

29 “Es cierto, como leyese,enel prólogoantesdicho,<¡ree esta Obra deberíaresteltar en todas leslenguas;porqueel Ate-

lar pinta le, neturaleo.quees la misare;pero la propia naturalezaestámodificadapor todo de forma diferente;y
convienepresentarlacon los hábitos,y conlos usos,y con lasnocionesy prevenciones,quemejorseadaptanal
lugar,dondesedeberíahacergustar” (Idem).

30 “Mis comedias,porejemplo,hansido bienrecibidasen Italia; sin embargo,estoyseguroqueningunadeellas,

incluso las másafortunadas,podríanrepresentarsecomoenel teatro francés;y todas,creo,podríantenereste
honor, si fueranacomodadas,segúnel gustode la nación. Tenemosuna experienciaseguracon las tragediasy
comediasfrancesastraducidasal italiano. ¿Cuáldeéstas,sin notablescambios,sehaencontradoen los teatros
deItalia?Hablode los teatrospúblicos,puesen lascasasparticularestodo gusta‘e todo sealaba” (“La scozze-
se”, Tríttele apere,VII, PP. 1219-1220).

31 “El público hacomprendidola dificultad dehacergustartraduccionessencillas;ha visto que no convienetam-
poco desfigurarlos originales,y queuna imitacióndiscretay sensatapuedehacegustarlasobrasde los autores
extranjeros”(Ibídem.p. 1221).

32 “Pero no mearrepientodehaberlahecho,porquesino la bella, la admirablecomediadeLa escocesasería,o des-
conocida,o no gustadaenItalia” (Idem),

~ “Ser’¡a demasiadolargo, si quisieradar razóndetodos los cambiosque he tenidoquehacer paraadaptarlaal
gustoitaliano. Quelos amantesde las dos idiomas leanuna y otra y razonensobrelos resultados:asídebees-
cribirseenfrancésy asíen italiano” (“La scozzese”,Teítte leopere,VIiI, pp. 1221-1222).

~ “El cid, ampliadopor un italiano bajeel nombredeRedengo, fue entrenosotrosafortunado.Le escesesa,regula-
daporel señorVoltaire, traducidafielmenteno gustóa los italianos. La escasesa,ampliadapor el señorGoldoní
pensandoenel genio italiano, gustómuchísimo” (Cozzi,Y 1802, p. 4).
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Goldoni en España

El pensamientodela Ilustración.Una poéticateatral.Traductoresy traducciones.Consideraciones
dela traducción.La visión deun autorcomediaspopulares.Un olvido: la lírica goldoniana.

Estudiosdecomediasy dramasconmúsica.Comentariosy observaciones.
El legadogoldoniano:dela cantidada la calidad.

E n el presenteapartadosequieredarcabidaal estudiodela recepcióndel teatrogoldo-
niano enEspañacomoparterelevantede la historiamoderna;no se tratade unarevi-
sión del teatrodieciochesco,sino de unaselecciónprácticadel fenómenoteatral,con

ejemplosdel pasadoy del presente,quepermitiránir desarrollandolas distintasconsidera-
cionesquese formulen. Comopuntodepartidaestaránlostextosliterariosde Goldoni (TL)
y dellegadalosespectáculosqueseharepresentadoconellos, los textosespectaculares(TE).

La libertadquemanifiestael autoritaliano al quererentenderel hechohumano,o seael
Mundo, y plasmarlocomo su Teatro,nosllevaacontemplaresteTeatro paraentenderpartede
suMiendo, así comoel de quieneslo han ido reelaborandoa travésde losaños.

En estemomentosequiereaprovecharla libertadqueha dadoelaborarlas listasdeobras
(comediasy dramascon música)paracombinar-conesamismalibertad-los estrenosde los
títulos originalesy los añosde las versionesy traduccionesquesehicieronen españolentre
el siglo dieciochoy veinte.Así comolos nombresdenumerososrefundidores,adaptadoreso
traductorde teatroqueseagrupanenmásde dossiglosentomo aGoldoni.

En el puntoenqueestamos,y despuésde cotejardoscientostres(202) títulos en español
e italiano decomediasy dramasconmúsica(153 enespañoly 49 enitaliano), resultaimpor-
tanteresumirlas distintasposturasde losrefundidores,adaptadoreso traductoresante los
textoscomo obraliteraria (It) o espectáculo(TE). Con estefin se repasaráel pensamiento
cultural de los teóricosde la actividadliteraria y teatral;el desarrolloy tipologíade la tra-
ducciónparael teatro;la suertedel teatrodeclamadoy cantado,y otras particularidadesso-
brela herenciaculturalgoldonianaalcanzadaen nuestropaís.

El pensamientode la Ilustración

El teatrocómicosignificó desdeantiguounamanifestaciónculturalcolectivaquefomen-
tabala risa, tanto las obras,como lostextosy personajessedenominaron“cómico”. La cali-
dadcómica,la comicidad,eraun artetan difícil quepocoslograbanhacerreír y enseñaral-
go con él. Rechazadopor los cultivadoresdeideaselevadasavanzóhastallegar a manosde

artíficesde las característicasde Lope de Vega o Moliére, por citarsólo los dosmás grandes
comediógrafos,quienessupieron“deleitar enseñando”a supúblico y dejaron,junto con un
grupodeescogidosseguidores,el géneromuybiensituadocuandoloshombresdeideasilus-
tradasdel siglo dieciochose las apropiaron,imponiéndolesun marcadofin utilitario.

En estemarcoaparecela figurade Goldoni, quien logró consu producciónliterario-tea-
tral (TL-TE) infundir un carácterprogresivoen estacomplejaactividadhumanaquees el te-
atro cómico. Él, como Maffei, Addison,Voltaire, Diderot o Lessing,buscónuevasfórmulas
más acordeconlos nuevostiemposy dio vida a un excelenteprogramaeducativoen el que
el arte y el comerciose vieron beneficiados,graciasa unareformaenlos modelosde los es-
pectáculoslíricos y declamados.

Aunqueyasehapasadorevistaa losplanteamientoteóricosdelmundogoldonianoenla
“Revisión delos estudiosdel teatrode GoldonienEspaña(1771-1997)”,tambiénsehanvis-
to otros másprácticosen “Goldoní en Europay España”y en “El teatroespañolen relación
con Goldoni”, ahoraseexainrúnarácómoel pensamientocivil, quequeríailustrarlo todo, es-
tuvo enrealidaddeterminado,en España,por hombresqueteníanque trabajarparavender
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susobrasenlos escenarios;eranhombresde teatroquerebuscaronentrelosnuevosmodelos
los elementosmáspopulares:

EL teatro »~c~che,~c’o,qecee~~feen»aene,etezbnenteecu teatropopeclance pe4elrde LerJ elj/eCflc’t rt’járneei-

)e~rc’,i de flCOCtí.jecc,de deedtrezdo4,ereepteeel4eZtnetetoemeoparle carportezatede lee haectónc>renndtwer,

y ISeZr e4e, .‘ce cecherofice cebundeente.Poco,cdreernerteergo.’,¡reclíe’doo loo e1eeotrerde,,~,dejerron deejercí-
tíem’,’e enci entre~n¿í,óeuneteo le: tonadel/a rnie,’ked.

Fuedurantela segundamitaddel siglodieciochoqueestosilustrados“populares”dieronun
carácterdistintoa las teoríasneoclásicas,adaptandotemas,personajesy lenguajesdel teatroque
pedíanlasclasescultasa losintentosdemodernizaciónqueexigíael públicoengeneral.La bur-
guesía,contagiadadelas posturasdela aristocracia,no aparecíacomo un modelosocialdeter-
minante.Sin embargo,pocoa pocoel desarrollofuedandopasoa unaseriede cambiosqueiba
experimentandoel génerodeclamado(comedíasy sainetes)y el cantado(tonadillasy zarzuelas).

La deseadainstrucciónteatral fue aprovechandoelementospopulares,lo graciosoy lo
musical,así como viejas tradiciones,paracrearnuevostextosescénicos,de sencillasletrasy
elementalesmelodías,paradisfrute del venerablepúblico.

Las modaspronto impusieronel populismoentrearistócratascon la debidaimitaciónde
majosy chulos.Pordoquieraparecíaalgún“guapo” o una“gitana” y. aunquela prácticano
agradabaa los ilustradosmásrigurosos,acabóimponiéndosehastaen la corteespañola.Co-
moconsecuenciasurgió lo genuinamenteespañol,lo castizoy lo típico.

Uno de los temastratadosesel planteamientoteóricodela traducciónqueenel siglodie-

ciochoseencuentrareflejadoenDondelas dan las toman (1778)de Tomásde Iriarte. En el tex-
to, exactamenteen laprimera tertuliadominical,seexponenlas ideasdel autorsobreel tema
por bocadel griego Teofrasto,quien hablade5:

Lo< Palacio,,, Tecaples~, Teeziro,’y Jeerdine,,enqece¡¿e, Arte,’ dedie’eedeeoce lee ecúrodideedy de%’er,,c’ein
delLinaje hícllecerro, emOtenteeoea,exc¡ceeotto.~primario, Oparerdeleitede Leo oeníide,,,,opezrezel?nrtra-

ejem del de>cceroa.

Peromásadelanteel mismopersonajecompletaestaideacon otro comentariomásajus-
tado a la realidaddel teatroespañolde la época:la necesidaddeunaverdaderareforma6:

El Tecetro, Señoreo,el Tecetro,qeceflO ocr/Ocorr.’t=eíyeal re~ree,y a la enoel7eenzerpcí/,lc’cer, ocreo epee

arce princ4eabnentepara quepar ¿loeconozcacígreedode ceeltecreeqeceh~z lIcezcíde,cerceeNeee’íeírr,,ve½

deederneceoud lcr ere la neíe~,tr’a ~or lflef~qeceeelgeeno’ino qeceeranto?ac’eleperoeeadír,’elocroO ecleer ‘e-

‘era yJiclcwoaenltutndel.

He aquí, en esencia,las distintasformas(la de los lisonjeros,malcontentosy desapasio-

nados)enqueIriarte podíaimaginarseel teatroespañol,unavezconcluidaeseañoradocam-
bio. Y cuandohablabaque la posteridadhonraríaa los quehan logradocorregir eseteatro
parecía,sin saberlo,quesuspalabrasse referíanaél:

Loo lebonj’eroo dirán qíce ¿<ter de hez logrado yer comnpleteemrente;lo,, ,neelce,rrtenteedízooircíre e/ceete-

do oc lee perdido;y loo dec’apeeoianadoo,e/lee fil cedeilanreíacotejanpor do/acree,dírcíre qece ‘e ha cede-

¡elirterde’ clecícbeCh ¡ZOCO tttíipo; quee: pedeerde Aro opo~’A’ioneo, elfL’e ,‘e lcr Be’ logreeíeA,cole cíceiofi—
1=¿vito qeteocíelelee lererpor parte de loo proyecte~l fiuiere.t; y que ‘e no,’e,troo‘roo ,mco~’trecímro. inqree-

te>.’ ce lcr,’ peroo,eecoe/lee ‘e deove/cencíe leen cml correccieSre,líe peroterider»herrel nre,cc¿eínhe’nev’cjY¿’eede

el/ce,’; y qeceendolle¡z ccc a tercereí Tecetro/meae’ arreglado, el tercio deccírte,Cl Ilteed deleit~eIle e la,’ trece-

tiro, reee,nocercíce qeilére oc ¡e debe,y ocebreldeodeqeí¿c9eocalee deenepezarce ecrírteerloo prog/reoer.’ dii

ir ríe de lee Repreocateecián.
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Al final de la tertuliadelsegundodomingo,en la que interveníael latino Marco Tulio Ci-
cerón,donSilverio leía sus“Apuntamientosy Observacionessueltasparael Sermónde Mi-
guel de Cervantessobreasuntosde Teatro”,dondehablabadeque:

Loo E’peeñale<’ oeny’ate,ooc correir de qeceeelgecnoode oceo Pezlaenoocotelír toder ‘ele dehpecteendo~

lemo Ureideedee’ TecetraLeo enel díi’cecroo dclpreventeaño... Ofrece’nccnotre,’ coLche ¿otiedijende’inadeodc

cedeleeteteerdArte Géinico, yproceerandoredcenita preceptoojtco<’todo lo qece¿o certey ree’ inc’cnce’óíe;

qeecuedaentreneoetroe’ todeee’úeno Acere ezceel,adodeeed,nitiroeqene,’eel,nerrte,ni,’iqcee’erezeeqei¿llaoqece

cotein¡credeedaoen la razónnateeral.

Aunqueel autorsacabaa relucir otros muchosasuntos:unidad detiempo, lugar, acción,
le resultabamás importanteseñalarquela situaciónno estabaparadiscusionesteóricasde
estanaturalezay quelo quesenecesitabaerancorrecciones,puesunaobrapodíagustaro no
debidoa suscaracterísticas,perotambiéndebidoa que’:

¡lícee ce preireede,careoleteen lee ceelideede beotrcecce’ónde lic,’ per<’ e’nao qecee’onr,e,o,ee,relAcidite,r¿em.

Aspectoéstequepreocupóa los intelectualesdela época,e inmediatamentepasabaa arre-
metercontralos sainetesy lastonadillas.Segúnel escritor,en ellosexistíantrestipos de de-
fectoso abusosimperdonables:el manejodel hablacoloquial,el crecidonijirnero depersona-
jes delosmismosy el tipo decierreusadohabitualmente.El rechazohaciatodo lo excesiva-
mentepopularo queno resultarailustrado,les llevó, a Iriarte y a otrosmuchos,a tomaruna
posturafirme queal final no les benefició.Sin embargo,al término de la lecturade don Sil-
verio el autordecíaqueno existíaasuntomásventiladoy criticadoqueel teatrotO:

Peer ocr erocentooobre qeceqiteelqicierada oce voto; ecierede,er.~í qeceoir leer Obren’ Dreemeítie’ez.vd~ ace-

releo Nacionee’,y de dii,tinteeoedeedeo,y oir ei,’- repreocreteera emececho,’ Geícmcicoode deceroero,ne,do.’,e,’

e’eeOe> peco‘nenc\’ e/eeccízepeo¿e
4le qecerreediejeczyececonacierto.

La actitudde Iriartemuestralavisión del clásicohombreilustrado,quienconsiderabaque
los únicos queestabanpreparadosparaemprendery llevar abuenpuertolos nuevoscam-
bios eranlos intelectualesy no loshombresdeteatro.

Otraideaquese decíahabitualmenteeraquela utilidad del teatroradicabaen sucapaci-
dadparareformaral público.Porejemplo,enel novenotexto o pensamientodela colección
El pensadormatritense,“Sobrela tragedia,la comediay la ópera”, seasegurabaqueel objeto
de la comediaerasencillamentecorregirlas ridiculecesde loshombres,pues

Loo defeete’odc neceotreooemnejeereteoloo vano,’ con ceneplienerecia;pero00//reZo ter/e ~‘en,ii¡tlee’ce líe i’eidi-

neelez,qecea reiceotroecínorpropio ¡e ¡¿coL/crea. Y quiereconoceel careczo’re bicreecereo,,¡ecbeqecelo dam,ri-

ncc y corrige necio eímiedod~cl deopreceoy lez becríce, qeceel horror deldelito o cl temordclcee<’tige’.

Y queen cualquiercasosepensabaqueunacomediaerael mejor método,pueslograba
muchomásquecualquierotro, ya que

(Jm, c.-ceenploe, pre>peteite>Leo peroeradeneeí~~e/red CC>? larga dA,eeeroe,e, cm .Ser,neínoc,Are,.

Al final estavisión seimpusoy lascomedíaseranjuzgadaspor los ilustradossólopor el gra-
do de utilidad quese apreciabaen lasmismas:unabuenacomediaera capazde instruira las
clasesmenoscultas,queno sabíanleeren los libros, ni conocíanotro tipo de educaciónquela
del teatrot>.Estaideapervivió deformaobsesivadurantemuchosaños.

Ya a comienzosdel siglo diecinueve,enotra publicaciónperiódica,Minerva o El revisorge-
ijeral, aparecieronalgunostextosen los quesemostrabala situacióntal cual;por ejemplo,los
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dosartículosquefirmó un desconocidoE. P. (“Cartadeun amigoresidenteenMadrid, a otro
residenteen las montañasde León” y “Carta segundade Don E. E a suamigo, residenteen
las Montañasde León, sobrela Comediadel Sí de líes Niñas,y comparaciónde ellaha queri-
do hacerseconel Contrato anulado”), así lo demuestran’4.

Si sedejaaun lado el temaprincipal de los artículos-la críticadela famosaobraneoclá-
sicade Fernándezde Moratín,-entrelos comentariosqueaparecíansobreel teatroseencon-
trabandeterminadasafirmacionesquereflejabanlas ideasde los eruditosdel momento

Hableibanco,’ ere lic nízciónalgiereo,’ e’abie’>o, y echeibeenzo,,de imeene,,’ lee ¿‘ie,rciez; litereeteoy cro literer -

tro: reoteibarero,’fa/ter iíreie’eroeeldegecotoy reelecta/fletodejícicio.

Neie,’traocenreedize,’‘necevena llirreto, y necee’tra,’tragedeezoexciteenlee ria,’ yere eena~’yen e,tríeoAo.,—

teur,oireooc irrita, elbarón cecerdo.

iV>oot,’a~’ .viernpreproíete’o ce imnitarce lev extreercgerooen lo “ra/o, de,’¡> reciacedole, bececee,deel/coy le>

iceceotre>,

,thccto,vceleebeenloo litereetao, y cre copec/ecllime’ ¡reenceoco.

En cadaunade estascitasseevidenciabala relacióndel gusto,el juicio, lo extranjeroy lo
francés.Sobreesteúltimo puntolaspalabrasdeE. E -y comoél pensabanmuchosautoreses-
pañoles-confirmabanla visión extremadamenteafrancesadaque se pretendíaimponerel

I6
nuevoteatroespañol

Doce:id~,o coteinlic,~ letrero;peroacecholacio lo eevteíeltecetro. Ya reo hayR,cce,cee’,crí jete Crcbille,nce’,

reícreire L<e ¡l’fottev; yíe ceo hay¿tfo/i?re, qcíe,fece cínicoy divino, y lee neztecc’ee/cíeCe’/>re’ queremIte/ZIOCl

¡mro¡de deqíecforíneítanocíperioringenio: terínpacoheeyRegreardo,ni ~ mci odre Greooetoy

Remeneo,teece imiferioreoa/padrede lee neaderíceecomed/cc,qecaretooecíZeriom-e,’ ce 1<>.’ dcldcii: reí hemece <‘o/ce

dc’ etqeec’l/ti<’ oa¡eoco/receceoantigeiceoheellce¡nooereeí tecetracecteiceldeEceropa.

Si muchosilustradossemostrabancomplacidoscon los gustosde la nación vecinaen
cuestiónde gustosy juicios, loshombresdeteatroparecíanhaberadoptadoo seguidogustos
másampliosqueles llevabapor otroscaminos.Mientras los ilustradossededicarona refor-
mar el teatro traduciendoy adaptandotextosfrancesesy exigiendola imposicióndeunari-
gidapoéticaneoclásicaenla elaboraciónliterariade tragedias,dramasy comedias,loshom-
bresde teatro,másllanos,fueron recogiendolos textosqueseles ofrecíaen el mercadodel
espectáculointernacional,repletode nuevostemasy génerosquesí complacíanal público
Entrelos nuevosgénerosestabanen generallas comediassentimentalesy aquellasde am-
bienteburguéscon predominiode títulos francesese italianos.

La actitud mostradapor algunosintelectuales,póngasepor ejemploel propio Iriarte, o el
actorManuel Garcíade Parra,explicapor quéel teatro italiano contemporáneono eravisto
como el másidóneoparael proyectodereformaenEspaña,lascomediasconrasgosdela co-
mediatradicional,comediadel arte,aúndebíaescandalizarles.Si las tramasde lasobrasfran-
cesaseranconsideradasbuenas,pocoteníanquevercon la “visión de mundo” de la mayo-
ría de los españoles,quienessedivertíanmásconlas comediasdemagiao lascomediasbur-
guesas,entreestaslas goldonianas,debidamenteadaptadasa los gustosde la nación”:

El ridiceele, doneireantede oeepeetriíe, todee,’ ecergeedere’detiroteo, eqecicocco,deopre>pd’itemv,trecheereeri’-

cro, y ve,,tc»oe’con heíbite’o ygee’tootcefone<’coo,qecevele/ecocrí tomeebre/lranee.

Peco,ter1 ser, hez~ ye: fue e,’tec barbarie. Re¡>icle,jerdec.~lito decrecí,’, le: Iter/ece,edeílertrer de leco tiradero

et/tPeZ/tecZfltcIfle7c~,Lebrel ta/rebierepeergeede’Oít gecotoc’O/teie’o. Etc e/etc, It e,le’eYc’e ter o/de> tried¡cíe’)e> ere

iterleeríre,, y repre<’eretcedocíe c’ee.’i todo.,oceo teeetroo. Ece¿JA/dic‘‘e hercerepre~’euteedereeleJeccrec.vcenete)cíe,’

dezlfeceyqe’,llereico de ezíegrelehane.vtery de cirea ,‘e/a corrcccí’eírc de cc>otic,írbreo. Gole)em/ri ee,vitfle;’tmje’,y
ecli/rece /ZeZetee,hanprocecreedorefiermacerdeezle,meírr recode> lee ea/mcc)etc, y elpeibíleoter ree’ibide> core ceplezce—
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e’o ocr” pe’edceccione<’.¡Va ebc’termte,el hictrion¿r,no, lee’ cnerterchineo,elceí,nico,rrdo celle:ceo, rudo cl,o—

cíerete, inoeclio, iredecente,yen ceniepecliebra, leco fccre’eco oíc/yo/c’teretadírvele iccepcrio,’ec,cy tricirefeeretee’,

tiroteeere lico cirpiteclee’ cecee.,conoptcecíro.

El modeloitaliano podíaservisto comodefectuoso,peroresultabaendefinitiva máspró-
xirno y comprensibleparael intelectualo el espectadordela naciónhispana.Muy distinto se
presentabael novedoso,aunquealejado(einalcanzable)modelofrancés,quesepretendíaiim-
poner

Es muy probablequelas reservasqueprevalecieronhaciael teatro italianoen generaly
goldonianoenparticularseexpliquenconlasdosideasantesexpresadas;primero, “la canti-
dad,segúnlos ilustrados,estáreñidaconla calidad”.Goldoniescribíademasiado,estollamó
la atencióndeilustradoscomoIriarte y Fernándezde Moratin. Y, segundo,“el comediógrafo
satisfacíade forma servil el gustode supúblico, tantode susespectadorescomode suslec-
tores”, aunqueestoerabastantecierto, se sabíaqueél solohabíalogradouna importantere-
novaciónteatraly socialenItalia.

Sin embargo,FernándezdeMoratín, queno fue precisamenteun defensordel teatro ita-
llano, sinode determinadosescritoresde aquelpaís,fue uno delos pocosautoresquemejor
y másampliamentehabló del tema.Porejemplo,en su libro del Viaje e Italia (1793-1795),en
la partequededicaasuvisita a la ciudadde Venecia,establecióunarápida,peromuy acer-
tada, comparaciónentrelas dosnacionesen materiateatral21:

Si tic/y/ercede ,6eecer,’etecepeeríelelo entreel tecetro itee/e%eree>ye’l copeeñol,píerer decide,’ceecíleoteíc;reJ’eZ/;

ye> dirúr qeceel iticlc¡.crrcy e,’ rereectamnejcZry tniccbopeorqeteel tccie,’tro. /lIej,fl /Ze>rqiie cedecercí.’de lico

luce/Cero treedeeccji, creo deabro, exteamejereroene’tg6teretreígka, hoy ere ¿1 eec$~ eriejcirraleo qeceexce-

3en, core necícho,ce lice’ q¿eeere E-’paña,‘e han e,’crita de tic/atic ezclooce c’,ttecpíerte, y ocrele tecccer/c)eed

qecerercotnpirrar la,’ piezaodc¡lbcfj=i,Veericrereo, Pepa1,A/fien y Jforetice lee” de Ciedieel’etAyíeleey

¿lfí,rietíre. En lico ~ no pe’dec¡eoe’preoccetíerteccerpoce’ectecede,e’encedepiezceococmcpemríeble-’ ce lee,,

e/eecoc¡Zecedere ecetreocecierdeodIaGo/domc4y ccccoteepeerte leo,‘ocmro,’ tic/mc/y¡tre cnícyin/eriore,’; y ,‘í ceexv
ceñicceo,’ ce ,tcízgeeroóle> eretre loo erutare,’ viviente,,, ¿qecépoe/cecihcrei’c> e>¡me>cedc’ec¡caoccl ¡JferrqccéSAl—

berqeetiyce GeríerdoRo,roi?Si cote coteje’no neofecc’orec~e,deocetediecede’¡ccc pace,herí/cecc/crooqiciecio

crce>tíe’ir,’ de corrocee!o. Federice,Accílotrí, Fiorio, Ando/fiel?, y todes’ le>” que¡‘ay rcectc’ecc le,,< tecrtre~,v de

¡ter//ce, ,‘c’ce, ccc c;ei e>picrecín, tan occecejeereteo,tírce eii>c=mzte’ca,rce’cr cccii’. [ca Cacecellce,Zee ~ ~kfemnc’í’ce,

Leeviercee,,Ferrmeía del Rey,Floreo, Gallo, etc., e/nc ,rcíla el Cdlancee eme qecee,’cre’l’ecr le>” d4’em’er,cret.

La ideadecontrastarlosnombresdelosprimerosautorestrágicositalianosdel siglo (Ma-
ffei, Varanno,Pepoli, Alfierí y Monti) con los españoles(Cadalso,Ayala y Fernándezde
Moratíin, padreft,así comode los principalesautorescómicoscontemporáneos(Albergatí y

23
Rossi) ,le permitedestacarcon sobradomargenla figura de Goldoni como la de un autor
único e irrepetible.

Perolas similitudesentreel teatroen Italia y Españasólo aparecencuandocomparaes-
critoresitalianosqueél considerainferiores(Federicí,Avelloni, Fiorio y Andolfatí) con otros

‘4españoles(Comella,Zavala,Moncin, Laviano,Fermindel Rey y FloresGallo)’. De esteúlti-
mo grupo,cuatropertenecena la lista de adaptadoresdecomediasgoldonianasenEspaña:
Comella, Laviano,Moncin y Rey”.

FernándezdeMoratín encabezabala listacon elnombredel famosoComella,de quiense
burló públicamenteen La derrotede los pedantes(1789) y El caféo La conredianecezma(1792)1Con
estarelaciónel autor logró definir un tipo de individuo semejantea Comella,Concha,Mon-
cin, Lavianoy Rey, lo quesignificó un rechazofrontal deloshombresde teatro(apuntadores,
actoresy directores).

Sin embargo,fueron ellosquienesutilizaron unay otravez los textosgoldonianosenlos
escenariosdel país,en aparienciamuchomásafinesconlas intencionesmoralesy formales
delos cultoscírculosilustrados,parareformary mejorarel teatroy supúblico.En líneasge-
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neralesningunode ellos representa,segúnseapreciaen el texto deFernándezde Moratin,
el lado más positivo del desarrollodel teatrode la época.Como profesionales,su trabajo
siempreestuvovinculadoa las exigenciasde las compañíasy del público.Todosellos fue-
ron muypopularesy obtuvieronmuchoséxitosinmediatos,peroseapartaronenmásdeun
título delos preceptosneoclásicos,los géneroscultos, la educaciónmoral y social,etc.

El rechazodel autorradicaen el interésqueéstosdemostraronpor el éxito comercialy en
el abandonoquedejaronel desarrolloprofundodel teatro. Aunqueen verdadfueron ellosy
no los ilustradosquienescon comediaspopularesy un nuevoplanteamientocultural, en el
queteníacabidala producciónde Goldoni,lograronseguiratrayendoal público a las salas
de losprincipalescoliseos.Sabíanquégustabay quétipo de obraspodíanentreteneral pú-
blico y hacerlecambiarpoco apoco,sin ningúntipo de violenciani imposición,dementali-
dady gustos.

En realidadla reformaespañolafue un trabajocompartido“al alimón” entreilustrados
de conceptosteóricosy hombresde teatrodeideasprácticasy menosrígidosen susaplica-
ciones.Los fallos fueronmuchosy, sin embargo,lasnuevasmodasy tendenciassiguieronlle-
gandodel extranjeroal tiempoqueseadaptabana la nuevavisión nacional.

Unapoéticateatral

Ahora resultainteresanterepasarcómo en el casogoldonianolos refundidores,adapta-
dores,ajustadores,recreadoreso traductoresseenfrentarona la tareade interpretarlos dis-
tintos códigosempleadosen los dramascon música,así como en las comedias(lingtlístico,
histórico y social). Estosrasgoscaracterísticosdel mundogoldonianoestabanpresentesen
cadadiálogo, escenao acto, pero en muy pocoscasosse podíanencontrarsolucionesque
apuntaranaunareelaboraciónlingúístícao psicológicadeterminada(o a la carenciaabsolu-
ta deella).

En estepuntoaparecióunaespeciedeprácticadesimplificaciónde los textos, o seauna

poética,quepermitehablarde “dramaturgia”práctica.El texto literario (IL), queesun con-
junto de códigos,sufreunasegmentacióne interpretaciónde todassuspartesparavolver a
convertirseen espectáculo(TE). En líneasgenerales,sealteran los sencillostítulos del autor
por otrosmáselaborados;sesuprimenlosrasgosdialectalesy sociales,igualandotodoel tex-
to; seinterpretanlascríticassociales,haciéndolasmásevidentey burdas;seadaptantextosa
la formamétricaespañola;se alterandiálogosy el desarrollode la trama.Los textospodían
acabarmuy castigados,perolos resultadossirvenhoy paracomprenderlas verdaderasten-
denciasdel teatrodel momento.

En estecontextolas palabrasdel anónimorefundidordel dramajocosocon músicaLafin-
gida cantarera (E-XXIV), uno de los primerostextosde Goldoní queel público pudo leeren
unaediciónbilingúeen 1750con ocasiónde las representacionesdel mencionadotítulo, con-
firmanestaprácticacomopartedeunaactitudpredominanteenla época,queno esmuydis-
tinta dela quemuestranlos traductoresalemanes,ingleseso francesesanteel reto de tradu-

2?
cir las obrasclásicaso contemporáneas

.1zfce viendopierec’e»o coreverrienteveercíeren algeirea,’pee<rizqco dc le> treedeece/cín,,‘ce litereel <‘entída, cene-

e’c’¡>tO y iteetra,oca eeperrtcer<’edc lic idece,par heecer¡mecí,< dAertídee,‘ei lietOríe.

Nuestrofundidor(o refundidor)literarioera capazdedarleunanuevaformaal texto,pe-
ro manteniendoen su traslaciónlas ideasquemejor seacomodabanal gustode su destina-
tario. En la técnicade la traducciónlas constantesinterpretacionesdel original estabanjusti-
ficadaspor la finalidad prácticadel mismo: la lectura rápidadel texto paradisfrutedel tea-

tro cantado.
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La explicaciónde un segundoadaptadoranónimo,estavezdela comediaLa mujer varia-
ble (1783),confirma la mismaposturaenel teatrodeclamnad&:

¡lleideceveco/eec>lee /eeteeeel verrón necio, y cee> percibiendolex’ dceñaoqíce deeíío le c’e,’cc/tcere, no tcey“ce-

cnicro píeríe lic en,niecrdcc,lic e/ceee’ire deedeepodrele ej=ctceceroc,,‘i en e/cree c-epreocnterevorroere.’i/y/e<‘e le

pírreelendelerrete le,,’ deemyaerle/e OCle .‘/cyccece deole incacr.’ticne’/ce,y eídeopreciceblepeec’ele//ii’ IZeceecccci
theectc’o del creecceda.

E’e e,r eíoSejetode lic ¿rerdeecciócelib re, enn¿ce,rtre> Ide’e>cmece,d~ leepreocceteCacceedelede lee ZXugerva-

riable, qcecelcélebreGo/dore!cocrivid, y eíceriocnoqeec¡ere icceivió er pocre=rtelerce íao afro;~’! “e llenee-

oetr cecee’ sato,’, haré le,ertiorno par e: verlo eretereterdo:cierto d~qrre no r,re heercíce!Herr de pen~’errneece—

to eleeplire¿e’a, reo el citeiperio.

Parael autor la necesidadde mostrarclaramenteantelos ojos del espectadorel mensaje
de la comedia.“Una representaciónsensible”,la llamará,determinala libertaden el trabajo
de trasladodel texto de un idioma a otro: la interpretaciónescénicahacemás comprensible
el texto.

Muchomásexplícitoresultael textodel tercerautoranónimo,quienpreparala versiónde
1783 de El verdaderoamigo (E-CI7’:

Peenr circe reífe<’teeríe’ cc’ce hmreeyorcíceriejierd ce loo cecereeda,,pcetriotec~’ oc ter jeczqeederc’a/r díececete, cre>

teecrtoertecrderal píertieteliere’i’greij,Ñceedodc ceedír cíepreocón,c’ocmce~ce loe’ recrticericcrte,er e~cie cl ceecte>r

pre>decceere oce origítecel,’ ce’ peeco, lic ql/e e~e ofrecetrerdeee’,’ióce libre, te,teelcrrecrted¿rtcecrtede lcr-’ e,’ —

crrc,c,ce/cye’idecdeode¿engreecereitica;o! eroíc,eerecieoelee ercepteccióndelpeiblico,oc leZgt’crrei lee cruryor

‘extiofeección.

Suspalabrasrevelanla mismarelaciónentresentimientoy expresión.Ademásañadeque
sutrabajoseapartadelas exigenciasdeloseruditos,al preferir-comoGoldoni- la aceptación
del público y la satisfacciónpersonal.

Ya enestepuntohayquerecurrir, como en otros muchos,los trabajosde la profesoraita-
lianaAhtoniettaCalderone,quiendesdehacealgunosañosvienerealizandounaseriede in-
vestigacionessobrelas obrasde Goldonien España.Hastael momentoha analizadotítulos
tan popularescomo La serví? amorosa,II servitoredi dreepadroni y de forma particularmente
interesanteLa locandiera,logrando darunavisiónmásuniformedel asunto . En el último ca-
socitado,el de Líe locandiera, la estudiosaha examinado,a la luz de la prácticade la adapta-
ción, variostextosenespañolquesebasanen esetítulo. Sin necesidadde establecercatego-
rías de “mejor” o “peor”, ha profundizadoen las relacionesintertextualesy ha establecido

31
unatipologíade gradosde fidelidadideológicao lingtiística

a. traducciónliteral.
b. traducciónliteral con ampliacióndel texto.
c. reduccióndetexto, literal o libre, con similaresconceptos.
d. traducciónlibre, interpretación,conomisioneso añadidos.
e. omisión total de unaparte.

En estetrabajodeCaldemonesobreel texto deun anónimoautorde1799 -La posaderay el
enemigode las mugeres(E-LXXXIX) y deJ. J. LópezdeSedanode 1779 -La posaderafelizy el¿tic-
nergode las necegeres(E-XC), adaptaciónenromancedela versiónanónima,muestraunaacti-
tud distintahaciael texto literario, alcontemplarlomásdesdesuperspectivateatral(TE). Los
resultadosapelanmás a una preocupaciónpor comprenderlas particularidadesa los mis-
mos:primero, el desarrollode unasegundatrama(restitución del esquemanarrativode la
antiguacomediaespañola)y. segundo,unamodificaciónestructuralde determinadasesce-
nas que apuntan al mismo fin (reafirmaciónde esteesquemanarrativo).
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Se trata,como sevaobservando,de unavueltaatráso del mantenimientodelas antiguas
tradicionesenlos nuevosmodelosteatrales:títulos,personajes,conceptos,etc.

Consusotros trabajosCalderonecontribuyeaelaboraruncuadrocompletoenel queseapre-
cia su interéspor comprenderel trabajodeadaptadoreso traductorespococonocidoso anóni-
mos,asícomolosmecanismosfuncionalesqueéstosemplearonen los textosgoldonianos

Traductoresy traducciones

En un siglo quesedistinguió porla ilustracióndelos aristócratasy burgueses,sediscutió
mucho de teatroy se tradujeronnumerosasobrasclásicas,científicas,filosóficasy eruditas,
por lo queenesteperíodosedesarrollótodaunafilosofíade estaespecialactividad,práctica
o artede la traducción.

La traslaciónde un idioma a otro fue muy importanteparala difusión de determinadas
obrasantiguasy modernas,puesmarcódesdesusinicios dos clarastendenciasideológicas
fundamentalespara el mundode la literatura:la versiónliteral, al serviciodel original, y la
versiónlibre, másal serviciodel nuevo lector>8.En realidadlas posturasadoptadaspara la
traducciónde autoresclásicosy contemporáneosfueron muchas,asícomo los problemasde
terminología,criterios y filosofía de la traslación,pero en lineas generalespredominaron
siemprelos dosconceptoscitados.

Los autoreseuropeosparticiparonde unamismapreferenciapor lostítulos clásicosa la
horade escogerlos textosde sustraducciones.Porejemplo,madameA. Dacier(1647-1720)
tradujo La ¡liada” de Homeroen 1699,peroseocupóde dejarmuyclaroenla obraquesutex-
to iba dirigido a quienesnuncahabíanpodidoleeral autorensulenguaoriginal, por desco-
nocimientode ésta,con lo quesólopretendíamostrarunapartede lo que conteníael origi-
nal,nuncaigualarlo,ni tampocosuperarlo,dadala imposibilidad dela empresa.

En cambio,J. L. D’Alembert (1717-1783),despuésde traducir las obrasde Tácito (1758),
fue muchomásalláy rechazóabiertamentela imposicióndela traducciónliteral. Suteoríase
basabaen las diferenciaslingíjísticasde cadaidioma, lo queobligabaal traductora ir esco-
giendoenun abanicodeposibilidadesdistintassolucionesaplicablesencadacaso>.De igual
parecerfueel abatePrévost(1697-1763),quienseencargóde traduciry publicarenfrancésla
famosanovelade Richardson,Pamela(1760)>’. En el prólogo del libro Prévostobservabaque
no habíamodificadosustancialmentelaobra,peroqueparael buenentendimientode la mis-
mahabíacorregidodescripcionesenexcesolargas,conversacionesinútiles y habíaadaptado,

>8
sobretodo,las costumbresinglesasa las del continente

En la mismaépocalostraductoresde hablaalemanaalcanzaronun alto nivel en la técni-
ca de la adaptacióny traducción,enla quehabíanrealizadonotablesaportaciones,tanto te-
óricascomo prácticas,con los trabajosde E J. Bertuch,J. E Hólderlin, G. E. Lessingo J. H.
Voss,entreotros Comoel restode loseuropeos,los alemanessintierongranpreferenciapor
lasobrasde los autoresclásicos,sin olvidarsede los textosmodernos.Asimismo los ingleses
pasabanpor un buenmomentoen el mundode las teoríasy prácticasdela traduccióncon
imitacionesy traduccionesliterarias.No en baldeA. PopetradujoLa Iliada (1715<deHome-
ro, en la quemostróunaseverainclinación a la versiónliteral y un rechazoa la moderniza-
ción lingiiística del contenidodela obraclásica.Perodeigual formaaparecenlos traductores
de obrascontemporáneasque pretendíanuna mayorflexibilidad en el tratamientode las
obrasliterarias.

Otro tanto seencuentraen elcasoespañolconlas mismasdostendencias;los autorestra-
dujeronmostrandoun mayor interéspor probar la experienciade verter las obrasclásicasa
su propia lenguacon cierto rigor en la tarea.Entreellos destacanlos trabajosde Ignaciode
Luzáncon unaOdade Safo y La clemenciade Tito deMetastasio,Tomásde Iriartecon La Enel-

da de Virgilio y Epístolaa los Pisonesde Horacioy JuanPabloFornercon El arte poética,una
Sátira y unaOda de Horacio><.El interésradicabaen sabertraducir el texto manteniendoto-
dosloselementosy bellezadel original.
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Tambiénestabanlos autoresque,comoJoséCadalso,consusCartasenarreeecas,y elpoligra-
fo A. de Campmany(1742-1813),con suArte de traducirt, abordaronel temacon un clarore-
chazodela traducciónliteral,como reflejo de todasy cadaunade lascaracterísticasdel origi-
nal. Los dosescritorespensabanquela traduccióndebíamostrarcómo hablabanlosdemás,re-
calcandosunaturaleza,perosincaeren excesivaslibertades.Todo estodemostrabaquecada
individuo entendíala prácticade la traducciónde formaalgodistinta a la de los demásy que
enlosmúltiples planteamientosy resultadosconservadosseencuentranlas mejorespruebas.

Comoya seha visto, éstaúltima posturaaparecióen el ámbito teatraly quedóreflejada

enlas adaptacioneslibres deCruz detítulos francesese italianosy enlasdel grupodeadap-
tadoresdelas obrasdeGoldoní. Muy distinta fue la prácticamostradapor Iriarte en suses-
tudiadastraducciones33.

Existe unavariedadsorprendentede tipos de traduccionesentrelos ejemplosconserva-
dos delascomediasgoiclonianasenel teatroespañol.Estopermiteemplearunabuenaparte
de los tipos establecidospor la profesoraInmaculadaljrzainqui en su estudiosobrela tra-
ducciónenel siglodieciochol Delas doceposibilidadeso tipos apuntadosensutrabajo,só-
lo se recogensietecomo válidosparalos casosquese incluyenen las listasde obrasde Gol-
doní, aunquemásde uno podríaencajaral mismo tiempoendos o tres tipos4’:

1. traducción-restitución:los textosoriginalmenteespañolesquevuelvena Es-
paña,perosinpolémicasdepor medio.

2. traducción-selección:se trasladasólo unapartedel original.

3. traducción-abreviación:podandoy elaborandodenuevo,enmayoro menor

medida,el original; tambiénes selectivoen el momentode escogerqué vale y
quéno vale parasu versión.En el teatroseempleópara “adaptarlas obrasal
gustode la nacióny del públicoen cuestión”.

4. traducción-nacionalizaciónó “connaturalización”(puedeimplicar tambiénla
actualización):el texto seacomodaa los gustos,usosy costumbresdel momen-
lo en quese realiza.Estemétodofue muy frecuenteen todoslos paíseseurope-
osde la épocay refleja unapredilecciónpor asimilar o compartirmodeloslite-
ranosqueseconsideranbelloso útiles enotros ámbitosdistintos.

5. traducción-actualización(puedeimplicar tambiénla nacionalización):formafun-
damentalparaaproximarlahistoriao lospersonajesa losespectadoresdel momento.

6. traducción-recreación:estáregidapor los criteriosestéticose implica la adap-
tacióno refundición,pretendedotar al texto de unanuevadimensióncreativa;

es un trabajocompletoy tieneunaclarafinalidadestética.Estáen el limite dela
imitación o el plagio.

7. traducción-traducción:trabajofiel, exactoy puntual,voluntaddefidelidad li-
teraria.

A continuaciónse trataráde mostraralgunoscasosimportantesparaejemplificar lossie-
te tipos de la lista1 El primeropuedeestarrepresentadoconla comediaII biegiardo, conver-
tida en 1793 El embustero(E-XLVIII); se tratade un texto original de JuanRuiz de Alarcón
(La verdadsospechosa)quees la fuentede otro enfrancésdeCorneille (Le neentecer)y enéstese
basael italiano de Goldoni. La vueltadel textoal español,al parecer,no afectóni determinó
el proceso;ningúndatopermitesuponerquealguiense dieracuentadel préstamoliterario,
y que intentaraaproximarla traducciónal original español.

El segundotipo sepresentaalgo máscomplicado,ya queun buennúmerode títulos de
dramasconmúsicapodríaincluirseenelmismo.En estecasoestála comediaIlfecedatario,con
la semostrarácómo sepuedecomplicarun ejemploal máximo4.
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El actorFrancescoGrandíadaptóla comediaII feudatariocomo un dramajocosotitulado
Le gelosievillane (1776)~’; el refundidoritaliano seleccionósólo el argumentosecundarioo de
fondodela comedia-el quesecentraenloscampesinos-y eliminó todaslaspartesdelosper-
sonajesnoblescon sucargasocialy política. La construccióndel dramajocososebasóendos
puntos: reducciónde diecisietepersonajesa ocho,con cambio de funcionesen los que se
mantuvieron,y concentraciónde algunosepisodiossecundariosde los devaneosamorosos

4’
del marquésconlas campesinas. Estetexto seconvirtió en 1788en Lescelosvillanos(E-XIÍ<’,
con un buennúmerodecortes,añadidosy cambiosen los textoscantados,lo quealterabala
disposiciónoriginal de lasescenasdeGrandi.Loscambioseranmayoressegúnavanzael de-
sarrollode la obra.Deestemismosegundotipo sepuedetambiénextraerel tercero,el de la
abreviacion

La segundaversiónde II feudatario,adaptacióndel libreto de Le gelosievillane, quese titu-
ló Sandrina o La contadina in corte, fue preparadaen 1767 como Los villanos en la corte
(E-XLVIII) y tambiénalteróel original italiano. Los personajesse reducíansólo a siete,pero
semanteníandos nobles,unacondesay un duque,tresvillanas (Benita, Blasay Tomasa)y
dosvillanos (Narduccioy Cecchino).Del texto original sólo seempleabapartede tasescenas
cuatroy cinco del primer acto,las sextay séptima,y algunosfragmentosde escenassueltas
del tercero,conel fin deconcentrarla historia decelos entrelas campesinas.El resto del tex-
to sedebíaa la invencióndel refundidorespañol.

Perono todoslos ejemplosresultantan complicados;por ejemplo,los tipos cuartoy quin-
to, nacionalizacióny actualización,sepresentandeforma muchomás sencilla. Estosdos ti-
possonlosmásfrecuentesenlos textosdelas versionesgoldoniainas.La comediaLafaniiglia
dell’antiquario, vertidaen 1781 comoLa suegray la nuera (E-XCVH), participabapor igual de
los dostipos.El adaptador,FermíndeLaviano,no sólo versificóel texto en octosílabossuel-
tos, algohabitualen el teatroespañol,sinoquetambiénempleónuevosnombresparaperso-
najescomoBrighella (Segundo),Colombina(Marcelina)y Arlecchino (Benito),asícomoléxi-
co, expresionesy fraseshechaspropiasdela manerade habladecadanivel social.Asimismo
trasladóconmuchoaciertola accióndela ciudadde Palermoa la deCádiz.

En lo concernientea la trama,redujoy abrevióescenas,buscandocrearotro ritmo teatral
másdinámico5’. En algunosmomentoslosparlamentosresultabanmás extensosparaexpli-
carlosproblemassocialesquesub,yacíanen origenenel texto>3,y enotrosqueseagrupanva-
rias frasesen un solo parlamento . Se detecta,engeneral,una tendenciaa exagerary llevar
a la desmesuradramáticael argumentooriginal de la comedia5.ConsutrabajoLavianoin-
sistió enla ideade actualizry españolizaraun tiempoel texto goldonianol

Otros ejemplosdeestemismo tipo lo constituyenlas tres traduccionesquepublicóJuan
PedroMarujány Cerrónparalas temporadasfincas enel TeatroItaliano de Cádizen 1762:
Lo spezialequepasóaconvertirseenEl boticario (E-y), La buonaJigliuolaenLa buenahija (E-VI)
e II mercatodi MalmantileenEl mercadodeMal>nantile (E-XXXII).

En el sextotipo, la recreación,puedenincluirsevariostítulos Uno delosmásinteresantes
esel de la comediaLa serraa amorosa,adaptadaen 1792como La beernacriada (E-XVIII), de la
queel censorSantosDíezGonzálezcomentóque(23.XI.1792ft’:

El Trírdeictor de leepre<’ente Conced/ce,no oóle,ha e.rpre,radohiere eloriqincel, <‘mo qece lee ter ¡meeje>-
radade necercereequeno peerecetrecdeecc/cfre.

En efecto,la adaptaciónde Luis Moncin resultómuypositivay debetratarsecomounare-
creaciónsencilla, ajustadaa los gustoshispanos,de un texto original goldoniano’~.En este
mismopuntose puedecitar como ejemplo,no la adaptaciónanónimadel dramajocosoCli

uccellatori,unaediciónbilingúe deLos cazadores(E-X.S), queresultacorrecta,claray seajusta
en generalal texto italiano,aunquepresentacambiosenla distribucióndelas escenasy mo-
dificacionesen las situacionesteatrales,sinola adaptaciónde Ramónde la Cruz; ésta,que
es sumamentelibre, correspondeal manuscritoy a la ediciónen español,de Los cazadores
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(E-X.1-4). En la selvasabeamortendersusredesmejor (E-X.2) seapartadel texto italiano, redu-
ciendoel argumentoa los personajespopulareso cómicosde la obra: loscazadores,y elimi-
nandotodoslos personajesnobleso seriosdel original>’.

En el último tipo, la traducciónfiel, no sepuedencitarmuchostextosdelos siglosdiecio-
cho y diecinueve&.En cambio,sí seconocenmuchastraduccionesdel siglo veintede las que
se conocenlos criteriosempleadosparaservertidasanuestroidioma. Títulos como Lafarnz-
glia dell’antiqeeario (1750),La locandiera (1752) o Le boeerrubienfaisant(1771) hansidorepetidas
vecestraducidosy tambiénestudiadosenlos últimos años’t

Silos ejemplosconocidosentrelos siglosdieciochoy veinterepitentítulos,enningúnca-
so seempleancriteriossimilaresen ella (conceptos,nomenclatura,morfología,léxico, etc.)”.
En el presentesiglo seha avanzadohacia unaigualdadrelativaenla técnicadela traducción
literaria.Muchoshanrealizadotraduccioneslibres, otrosdidácticasy unospocos,en cambio,
filológicas. De entretodasellas,sólo interesael último grupo,enel quesobresalenlostraba-
jos de trestraductoresy editoresprovenientesdel mundouniversitario:ManuelCarrera(La

posadera,Los afanesdel veraneo,El abanico,1985),MaríaHernández(La posadera,1991) y Ángel
Chiclana (El teatrocómico, 1993f.

En el primer ejemploCarreraplanteaun trabajodivulgativo con un buennúmerodeda-
toshistóricos.La finalidad desuedición,dentrode unacoleccióncomo “Letras universales”
dela Editorial Cátedra,esdaraconocertrestítulosgoldoniariosal lectorinteresadoenel tex-
to teatral,paralo queefectúaunaseleccióndel

Obrero qececerre,’eidereec,eootercí,’ viveco, interi’,,eereti’e’ y repree<entírtc’e’crodelqíecheecerde Ge;lde,crí

Entrelos títulos estáLa Iocandiera, como título mástraducidoy representadoen España
enel presentesiglo,peroaúnfundamentalparael conocimientodel autor italiano.Además
se incorporanotras dos obraspoco conocidasen el teatroen lenguaespañola;éstasson,
Le snranieperla villeggiatura (Losafanesdel veraneo)e II ventaglio(El abanico). La primeraes“capaz
de posibilitar un juego dramáticorico y vivo” y la segundaes una“auténticafiligrana tea-
tral” . Comosehavisto con los traductoresdel siglo dieciocho,tambiénseplanteala necesi-
dad,no sólo de traducir, sino de adaptarlos textosa las costumbresy tradicióndel español
de suépoca,sin olvidar al lector y al espectadordel veinte.Deestaformase intentarecupe-
rar las dosvertientespropiasdel texto teatral: la literaria (TL) y la espectacular(TE)”.

En el segundocaso,Hernández0ptapor la edicióny traduccióndeun solo título con un
excelentey muy completoestudiointroductorio.La obraaparecióen la colección“Clásisos
universales”dela Editorial Planeta.Aunqueen el texto deHernándezseechaenfaltaun bre-
veapartadosobreloscriteriosdesuseleccióny traducción,el análisisdelostresaspectospri-
mordialesrelacionadoscon la obra:contexto,poéticay texto teatral,abrenuevoscaminosa
la investigaciónfilológicaen España,graciasa la correctautilizaciónquehacela estudiosade
planteamientosde la escuelaestructuralistay semiótica”.

Y enel tercercaso,Chiclanaempleaa fondo susconocimientoscomo filólogo y traductor
paramanejarconceptoscompletamentemodernosde traducción-adaptaciónlAunqueenel
texto de El teatro cómicono existeun estudiodel texto, sepuedenencontrarreferenciasa este

‘e
trabajoendosartículossuyos Su interéspor el análisisle llevaprimeroa examinarcon mi-
nuciosidadel Original. Así sepuedeapreciarcuandoseñalaque lospersonajesde la come-
día del arte,estoes,Arlecchino,Brighella o Colombina,debenserestudiadosy traducido)’:

tN’e> rece c’efe’ere~ ce ,‘e~’ peerleeceeecetee~’,ce le, qecedicenccc cocerece,,‘irees ce le~r peroocreej=oere o4’ treedíccir lo qece

erta.¡‘eri’e>creeje.’ (ce>te reí,’ rroc,rbre,,cocrc’ree’ex’, core ,‘eeo tree}~.’ cotcc’eestce>ezdexre’ c’creecere>e’i/yle<r) .rc¿/cr¿Jet’cr/r.

Porquelo queesperfectamentenaturalen unarepresentaciónen Italia, no tienepor qué
sersimilaren España.El traductorapelaa la “recreación”cuidadosae inteligentedel perso-

—r
naje.Porejemplo,contrarioa lo quesesuelepensar,consideraque’
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Hay qeíedar c’ice’ peerliztneretooere correctoca,’tellicnoy crearceer, e,e todo c’eeoo, lee.’ di>’erenci’ír,’ core leso

otrooperooreeeje.’por,nede,de ecce determinadoregiearo, o nAcílirrgñt’tci’o, reopor eececepracreíreciieceemn
cendeeltuceo geellegee.

Estaposturaplasmaunavisión muchomásacordeconla naturalezadel texto teatral,po-
tenciandosuvisióncomo algo vivo quesepuedeinterpretarcon criteriosdistintos,así como
suconversiónúltima en espectáculoescénico.Todosestosejemplospermitencomprenderel
sentidoparticulardelas tresediciones:los criteriosfilológicos al serviciode la naturalezate-
atralde los textos.

Estosmismoscasossirvenpararemontarsea los orígenesdela prácticade la poéticaex-
plícita enun traductorcomoTomásdeIriarte,y analizarlos criteriosesgrimidosenDondelas
dan las toman.Comopuntodepartidaseñalael autorqueresultaimportantetraducirbuenos
originales,puesla tareaconlíevaensíel reconocimientoy aplausodelos hombrescultos(tén-
gasepresentela preferenciadelos traductoresal escogerlas obrasde losgrandesautoresclá-
sicosfl:

Pero, ¿qeciOneolero ceplereeden?Loe’ qeceoíebenqíedrer’o ceíee’teeunce beiccecetreedeicc/cícr,e/eeeícr edil e,’, y

qeeeíretesohoceebreogreendee’de tod~,~Neeciorecohan ecrepíceedooc/e’ iregeree’ooccc triedece-ir;perotres loo qeíe

creene/cee re/tez verojón rin a otro,,, aren Ocez en Ú’e,vo, - roo, eo esl’ret fee—de id¿oence qeececedo hecho ‘¡ de ti’

c’eíí$it/eec, y qe/e<‘ello debeocr etnpleode&icritoreo itrc’erpace<’ de iree’entcer

Peroluego observaquelo indicadoenestatareaeslimar el textode la traducción,de tal suer-
73

te queno puedaconocersequelo es . Además,enel prólogo del cuartotomo de susColec-
ción de obras (1787) defineel trabajodel traductorde estaotra forma74:

zfleichoohiere eocnperríedola Tríedíeccióncore el Cocreercio;perocee’ee”es ,‘ercíre tscZce4’ les.’ qe/eheeyeecepi’-
tretrodo toda ler propiedeedy ecceectiteidqícetota coerrpeereecwreencíerree.Yo hecorc<’ederíedesqececrolces-

cao eí Cocceerciameloútil y c<,tieerablece’ elqeeeiretrodecceenel E,tccde> loo eftreercs.’ ‘iceepleoy depr!-

coerceneceoe’dad, aoítcetnbie’relic Trcedeecciefntacto proveetooeey le>~,l’le ce’ erqeec’llic qe/eecer/c¡íceeetreeco-

[íes ¡diocseeecore íoo ¿‘ceeno,, libroo elecreeceterlee’ de lee,, Arte,’ y Ciencice,’.

Estaposturaayalalas traduccionesrealizadaspor Iriarte de obrasteatralesfrancesas’>.En
otro pasajedel mismo prólogo el autordice aquello queya aparecíaen el tomo de las tra-
ducciortesdetextosteatrales(FernándezdeMoratin dice lo mismo)sobrelos fallos determi-
nología

Adecreelodedi,gtce’tar a loo Ireteligentee’,corno [críecoretrecr/cece lee peenteeeelí1derdcesce qe/ee/te beecteTra-
d¿ectesnycr ej/ii’ no diga ío ctei,’ínoqueeíorigin ccl, debedecir cooeroqe/e‘Ii’ ercerqíceccccechescel ocre[edode

¿¿cee//ocrI’aotídu> críen a loo Lectisreo‘neneoi,re’trccedcso, qíceoin heecercotejodc lee Tí’íedecc’c’iócr ces/elee

abrir tradeecidee,tropiezeence cadeepecoe, ere palabreroe’cee>eifleiíeoy co/srespese’te>ee~’, qe/eecefríerrey de/ti-

litetie eícotila.

En el mismo textopasarevistaa otros distintostemasde la poéticaclásicaqueahorano
73

cabecomentaraquí . Iriartenossirve paradarfin a estetema,no sin antesrecordarqueeste
autory otros desuépoca,asícomolosfilólogos contemporáneosantescitados,participande
esamismapreferenciapor lostítulosclásicos(Horacio,Danteo Goldoní) a la horadeescoger
los textosde sustraducciones.

Consideracionesde la traducción

A lo largodel siglo veintesehabuscadounamayorfidelidad a la horade acercarseal sig-
nificado literario, teatraly socialdeGoldoni. A pesarde los pocostítulosquesehabíantra-
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ducido a finalesdel siglo pasadoy a comienzosdeéste,no másdedoce,pocoa pocola lista
sehaido ampliandode formaconsiderableenlos últimos anos.

Son dignosde mención,por una parte,las aportacionesde C. Rivas Cherif (1920, 1937),
J. HernándezPeraltay M~. Mariné de Hernández(1962), M<. del P. Palomo(1962, 1985),
R. SánchezMaza (1970), P. Villamar (1971), J. MénendezHerrera(1971), M. OrtaManzano,
It OrtaManzanoy P. Gralt (1971, 1972) y M0. L. Gómezde Ortuño (1976), como trabajosde
traslaciónde textosqueposeenuna largahistoria de interpretación,transformacióno expli-
cacióndel texto literario (o sealaobraliteraria),convertibleen texto espectacular(o seael es-
pectáculo).Y, por otra, la inclusiónde nuevostítulosnuncaantestraducidoscomo: 1 duege-
are/li veneziani(P. Villamar, 1971), Una delle ¿eltinie seredi Carnovale(C. Soldevila, L. Pasqual,
1985), El adulador (M. García, 1993), La casa nueva (L. Perotto, 1993), Don Juan Tenorio
(J. Urrutia, L. de Luis, 1993).La presenciao suertedeunadeestascomedias,enEspaña,pue-
deserviraúnparaexplicar loscriteriosquese teníanpresentesal enfrentarsea la tareadetra-
ducirlas.

La visión de un autor: comediaspopulares

Hastaahorasehacontempladocómosedifundieronlas obrasy las edicionesdeGoidoní
por distintospuntosdel continenteeuropeoo cómoseestudióel fenómenoenEspaña . To-
ca en estepuntohacerunaaportaciónnuevasobrela presenciadel geniocómico deGoldoni
ennuestroteatro.

Uno delos grandesdescubrimientosdel comediógrafovenecianoconsistióen mantener
supropiodialecto,no comorasgocómico,sinocomo elemento“realista”en eldiálogode sus
comedias.Peroaunqueestoeracierto,losestudiosmásantiguostendíanacaerenunavisión
excesivamentesimpley juzgabanque eramásbello y puro el venecianode Goldoníquesu
toscano(italiano), por estarplagadoésteúltimo de dialectalismosy galicismos.Largoresul-
tanarepasarla evolucióndela críticaanteestefenómeno.

La falta de unaconcepcióny, por ello, de unadimensiónliteraria enGoldoni, acentuóun
débil modelogramaticalo estéticoqueha sidopuntualmenteestudiadoy revisadopor G. Fo-

“9
lena . En aparienciaesteteatroseapreciabacomounafórmula útil por susencillezy ductili-
dad.Estoimpidió quesepudierahablardeun modeloliterario a imitar y, sinembargo,síde

‘‘o
unaprácticateatrala seguir

En los últimos años,la lecturasociológicadel teatrode Goldoni ha permitidoapreciar
sudefensade la clasecomerciante,a travésdesufilosofía comercial,como unafórmula vá-
lida. De estaforma la educacióndel burgués,con la diversión aseguradade lasmáscaras,
era el fin primordial de la produccióndel autor. Luegosepretendiódescubriren la parti-
cularvisión desu teatroun precedentetempranode la concepcióndel actordeStanivlaski
en las obrasconsideradasmetateatralesSt.Así en pocotiempose ha pasadode la vieja ex-
presiónde “papáGoldoni” a la del “autorcomprometidoconsurealidad”, paraacabaren-
marcándoloen otra expresiónmássencilla y acordecon nuestrostiemposde “autor con-
temporáneo”.

Sinembargo,hoy primala concepcióndel teatrogoldonianocomofuncionamientodeuna
maquinarialingtiística (verboy gesto)altamentesofisticadaqueseapoyaen el personajeco-
mo prototipode una lengua(o dialecto)al que da continuamentevida. Por estarazónpre-
dominanlas obraspopulares,o seaaquéllasdondeel puebloo susrepresentantesmás hu-
mudestomanla palabray la accióncomoun espejode “realidades”.

Elescritor teníaclaroqueensuépocaresultabamásdifícil conquistaral público italiano, de-
$2

bidoa losgustosdecadaciudad,queal europeo(visiónopuestaa la deFernándezdeMoratin)

D<se’e ccicereece
1’er dir ve/-eslee reoo[ríe Iteelice, ?creí Te~rtr<s Ces,n/c’o,/sesie/.sc”lee Eceríecece,l’Icrghil[e’rree e lee

Sí’eegcrecles ‘ceperíene’ di greere letreqee.S’/c> eeve.’oiles .‘pirito di ,kfole’ec; trc’ei creíPeeeocieis,’tt’es e/ícelles

ch‘e9
1 terj’crtte> ni’! ‘eje>. Afeetres¡síwd~b~l~ ¿es <‘oreo perreggercce tecírtespeoe>... L’Iteeeflee cune ? ¡1 Perece

217



etc ~
1bb/c~cerece ocie ¿kfetropol¿e/re colgen¿o cd‘ere popoíoooles.Perpicecereire Freerecíir, bicoteep/cece-

rece Pcerigi:perce veteghiapplacce’idell’Ireghilterra,bee,’taotterecrhidee Locedree...In Iteehiceceote¿“e,,’l~

oovcnteqíeclIo ctepicece adíenPcee,ee,reare pizceeelhieltro.

Trastrabajarparael teatroburgués,el autorcultivó unavertientepopularen dialectoen
suscomediasvenecianas.En el presentesiglo estacolecciónsehaimpuestocomo cimade la
producciónde esteescritor,8>porsuriquezadepersonajesy expresioneslingúísticas,enloses-

‘o
cenariosdeItalia y Europa Tantofue asíqueensusMéncoiresGoldoni llegó a afirmarque

Le,’ o/eec?,< de oreo precniereoPitee,,
17é’netienneocee ‘erecoeereegerente> cci ¡<tire d ‘ceectre.,.II y en ce cite

crotse,4recoíz,~le)¿ra/tIc diereo tnce collectiore, ce oont celleopeeu’-¿treqeeicseefoíse’le cslií,~ d ‘hesreneeec;etje

toeqeerdcroí>bien d& toecchcc-.

Las comediaspopulares,o venecianas,de Goldoníconstituyeronun rasgocuriosodentro
dela primeraetapadel fenómenoespañol.Aunqueestoes cierto, entrelosestudiosdela pre-
senciadel autorenel paístodavíano sehabíaabordadoel temade las comediasmáspopu-
lares.Siempreseha dicho quelas adaptacionesal españolfavorecieronen especiallas come-
dias escritasen lenguanormativa(italiano o toscano),y másaúnsi éstasrecuerdana la anti-
guacomediadel arte.Cuandoel comediógrafodio por concluidasureformateatralen Italia
y se trasladóaFrancia,yahabíafijado un nuevomodelodecomediaquegustóprimeroenel
ámbitovenecianoy luego en el italiano.

El teatrogoldonianohabíapasadodeatenderla educacióndela nuevaburguesíailustra-
da a plasmarla popularizaciónde la escenacon la entradade los personajesdel puebloso-
brelastablas.A la observacióncríticadela aristocracia,la educacióndela burguesía,la trans-
formaciónde la comediatradicional,se sumabala notoriedadde la fuerte vitalidad de los

8>
personajesde la ciudad

Jo ereeverleveetoal popolotreitecetolafreejecerezcedell’Arlecchireo;occetiecereopíerIcen’ dellie r¿forcsríc de-

líe Ce>csenecd¿e,ecleveeceogecoteere; trece tectíz i ceercee’tcninon creeno~ ~ lores irrtehligecczce:e?

ercebeng¿ece’to,cheperp/cecerece quee’t’ord¿nediperoene,chepaganocorree¿N<~bih¿~ces,rreiRicc/,¿
feci’~<,¿dell¿ Coceecceedie,teeí1ee/e/eclirieoíro<eceooeresi loro cootcccseiei lo/es dei’ett¿ e, csr¿ o/ir ,esec’,sre.’oes

di dicler, le lesro virte’e.

Enestascomediasdel pueblosemostrabael intentodel autorpor superarla contradicción
socialexistente,sin ningúnmatiz revolucionario.En el campoideológico Goldoni logró am-
pliar la visión del mundodel espectadorburguésy profundizaren la observacióndela “re-
alidad” másinmediata.De estaformalascaracterísticasdela última etapadel teatrodel co-

‘o
mediógrafoseríanlas del teatroeuropeo

ConesteplanteamientoGoldonitrabajó,entre1754 y 1762,entextosquereflejabanla “na-
turaleza” de los personajesdel puebloveneciano:1 pettegolezzidelle donne(1751), Le quattro
neassére(1755)8, II campiello(1756),1 rusteghi(1760) y Le baruffechiozzotte(1762). Ademásdees-
toscuatroimportantestítulos el autortambiénescribióotros seisquesonhoy algo menosco-
nocidos:La peeita onorata (1748), La bona neugier(1749)”, Le dm-enedi casasoa (1755),Sior Todero
brontolon (1762), Líe casanova (1760) y Líe bona mare(1761<. Estaimpresionanteproducciónde
diez obrasresultaba,por sunaturaleza,calidady variedad,únicaen el teatro italiano y eu-
copeode la época.

De todasestasobrasal menoscuatrofueron vertidasal españolenel siglodieciocho,dos
conservandosuestructurade comedia:La bteonamoglie (La buenacasadade 1781,E-XVII) de
M. Ferminde Laviano y SiorTodero brontolon o sia 11 vecclciofastidioso(El viejo impertinentede
1787, E-CH)de E del Rey, versificadapor L. Moncín,mientrasquelas dosrestantesseadap-
taroncomosainetesenun soloacto:1 pettegolezzidelledonne(Las chismosasde1791,E-XLJI) de
Moncíny La casafarsa (La casanuevade 1812,E-XXV) deJ. 1. Gonzálezdel Castillo1
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Las comediaspopularestuvieron bastanteéxito en su época,pero durantelos últimos
añosdel siglo dieciochoy todoel diecinuevenose representaronfueradel ámbitoveneciano
o italiano,debidoa dosimportantesinconvenientes:la expresividadverbaldel dialectoy la
caracterizacióngestualde los personajes;ambashicieron difícil la interpretación-por parte
del actor- y la comprensión-por partedel espectador-del texto literario y del espectacular.
Estáclaroquea pesardesusvalores,el problemaqueconlíevadeciry comprenderel texto,
acabódesechándolasdel repertoriointernacional.

El propio autory suseditores,conscientesde queenel casode Le baruife chiozzottese tra-
tabade unaobraen excesocomplicada,contemplaronla necesidadde incluir, desdesu pri-
meyapublicación,un amplio prólogo sobrevariosaspectossocialesy lingiiisticos presentes
enla obray un vocabularioo “Spiegazionidelle frasevenezianeemodi figurai” parala com-
prensiónde los parlamentosdelosdistintospersonajes.Poreso,en el prólogode la obra,pu-
blicadaen Veneciaen1774,Goldoniafirmabaque

Lee e’es’ec ¿ cecepocodife/icile, 1 Vereezeceíeicícpircenceoe/ccpescopie?;ph e,i[ere o eiíedesoeíeec’cececres,o ceecíececre’

pe?ZCefl2i¡. lo non be~ oclerte ca,sílstrrciente n¿¿a queotesn¿ br erítrí Peroocresqq 4’ ;ses=hi¿credoe <‘e,’ —

teteges,cheoccecere cecerito dellee Conrísred/cel’c,feettee iínitaziesaedellee recetecree.

Un espectadorcomo]. IV. von Goetheexpresa,en 1786,queel granméritodel autorha sí-
do elaborarcon unatramatan secillaun espectáculodivertido,propiode un verdaderoma-

‘e,
estrodel arteteatral-. Enresumidascuentas,el autorlograla exactaimitaciónteatraldel len-
guaje,o seade la “realidad” lingtiística, deun gruposocial determinado9’:

Ilfsndo del hingeeeegqiedi qeecoteeCitie?¿ iI Veteez/cerees;tace la geertebeeo~eeepc’e’tecipeel/seecce’eter de‘tee’-

c,nireipeeeticoleere’, cd e/nec creeniercediproneerez/cereero,’ia dej ereirte.

Luegopasabaa explicarenquéconsistíanestasdiferenciaslingúísticas,lo quele permitía
afirmar que

Aceennoqececliheeooec delleed4É~rcn~íectepec,’~’a/ra qcec~’tee,esreceectezcae lee Veceezicecree,¡sec’eh¿ci,) tee
fsc’,,eert,sceelliereeppre<’eretceziísrece/mrpartedie/ceelg/csce>,es,cte he?fecttoe> irce-cccsrolte2,vic,eelee Cescsei’di,íe.

Otro asuntoerael temade la imitación deesa“realidad”, queno debíaser nuncabajay
9’defectuosa,sinobella y perfecta,por lo queel comediógrafososteníaque

Tectte,¿ ‘ecoceti-ibile di cocncteed/ce,fccoc’ct¿i difrtti cte reettrei’tectees,cd i cid che esjferedescees.(ce ceo—

csres cte peeclieprcor’o, e creeregiceIt pez/elepeerleendo,cte die’ieac cocer/ces,qceeeredcs¿ cedo/sercete;ces/e
/5eCr,~itereceUe,come¿1 balbuzientee II tartaglia. Lo ‘teooesceesce <‘ce reb/te d’

1~,2 zes,cspcs,d ecce e/cee>,

d’eeíeprcreelit[cc-o: e,rceeo[i ooreo diJé[ti ehe,’ígoceo ces/hrpeh’oíes/re, e res/e“i deggiesreeseop~’rc’e occíleeoc’e-

reer, oc non ‘e ¡1 cccrez[ere particoleeredelíce peroerecedifettooeevíeleooece retcdergioe’esooiI oecedíj/=—

tto ceeedeoiceees.

Goldonisabíaquelo quehacíapodíamolestaro disgustara unapartedesupúblico,más
acostumbradoa hacerdigno al hombrey a defenderlos valoressocialesqueexigía la mo-
dernasociedadilustrada.Porestarazónseapresuróa señalarqueotros,por ejemplosusri-
vales CarloGozzi o GiuseppeBaretti, condenaronquehubierarepetidonumerosasvecesen
susobrasestospersonajesy argumentosbajosy vulgares

9’:

1 Pettegole’zzidelie donne, le Massér-e,ji Gaenpiello,e le Barufle Chjozzette, ek’ÚO di-

remirese’esdc,,titecle) qeíecttrococncreediepespesleeritree/tedr e//ceeatesvi ¿di pie? ~ recle/cree/-eeh//cee—

cres, le e,seícrli dt ‘qee.’teecre>, e celterercoreí/re intcre.’.’eerrc, le coItee delecceteper<’ ocre.
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‘e;
Parafundamentarsusprincipios teóricosel comediógraforecurrió a la tradiciónclásica

Qeecote>¿ qe/elgenerede Cocnínedie,cte dieonoi dcciLa[ini Tabernariae,e den Freeíee’e,’iPoissar-

des.De’beeoreiAccteniceret/c’hiecnodercrinc heennopredotte>core /srerite, ee’escr eeppleeeeoes;eeerd¿crsdi-

re, le pecenece,~estro oteete ctecrefesr[eereer[e.

Aquí el puebloestabarepresentado,como ocurríaenla comedíatogatadel teatroclásico,
con todas sus costumbres,sus defectos y sus virtudes más características.En estas
comediasvenecianasGoldoni veía al pueblo a travésde sus elementosbásicosde vida
y trabajo;deestafonnaesteconjunto deobrasseconvirtieronen un modelodecomicidady

‘es
goceteatralparael mundoilustrado.El comediógrafoitaliano afirmó entoncesque

1 Tecetrid’Zteeliíce’etrfreqeeentatidee teetti,glierdini dipcr<’ene;e lee ope<’ee ¿ <‘1 encdiese’re, ebe ii botte-

gcc/cs,~1,~ervitorecd ilpoveropeoceetorepeoooíeopcet’tecipeercdi qeceote’pcebbhieode’e’ec’tiíseeíetes.

Y comoconclusiónde suprólogoobservóquevariossectoresdel público tendríanalgún
interésen susobras,a la vezqueindicabacomo

A [ccli (i’cscncerediele perooreclepie? nobilí’. le¡sic? gí’ecvi e íe piel dele2’eeti’ oioestcoderertiteeeIeeeel//eetc[e
[...] tutto quello cheé vero, ha ji diritto cii piacere,e tutto quello Sé piacevole,ha ji
diritto di Lar ridere.

Conestaspalabrasconcluíaunagranlecciónde teoríay prácticadel espectáculoteatral%
Y aunquelas obrasvertidasalespañolno fueranlosmejoresejemplosde refundición,adap-
tacióno traducción,permitencomprobarhoy queloshombresde teatro,pensandoensupú-
blico, buscaronel elementopopularquetantocaracterizabael mundodel sainete,la tonadi-
lía, la zarzuelay la comediade temasactuales,enla oferta extranjera,en especialla goldo-

01
niana,quellegabaasusmanos

Un olvido: la lírica goldoniana

Hacebastantetiempoqueel profesorArce,refiriéndoseal autoritalianoGoldoniy suobra
parael teatrolírico, señalóque’8>:

H~ry ecre Goli)ere4 hoy/recechocredo olviArdeqícece’ elGoldoreidelo,’ ceeclesdreccecee’j’oces’oo.Él¡‘cee, efee>
tce’eeíeeeni~e,cenodc levpnimnereoqe/ecoínp¿coieroreobra,,neteeblee’peerce ‘ce tictereses,eneíceecte/scsdelccci’-

ledra/cree, core enezcícede peroecuejeoo oituacwneócornecao.Yeoteodeceencee’jecooee’,ya cese! /i!i!<CL’cC O

tc’cenojhrcncedooere zeerzeceliso,en copa/ud,ucd/cenoo en edicioneobihiírge’¡e~, en lcr’,’ es ¡sresoce,,‘esre lee

vece por lee qecepereetreeere E’paí7acl coísredíógreefoveneekene.

Y aunqueel teatrodeclamadoy musicaldebepor igual a Goldonimuchomásde lo que
suelepensarse,se tiendeaconsiderarsólo el primeraspectoy seomiteel segundo.Unabue-
napartede los numerososprogresosqueseexperimentarondel barrocotardíoa los albores
del romanticismo,pasaronpor un controversiale irregularperíodoilustrado,se fundaen el
sencilloy efectivoquehacerteatraldel escritor;he aquíalgunosdelos puntosmásimportan-
tes deestarenovacióngoldoniana,queconstituyeun particularejemploteatraly literario: los
libretos y las comediasdetemaspopulares.

Goldoní, que gustabade presentarpersonajespopularesde la ciudad, tambiénsupore-
currir a campesinosy villanos paralos libretos de susdramasjocosos.Él mismo decíaen el

ti>
prólogode sucomedia11feudatario(1752)que
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Seurelberecí ¡ere’ tono eipli ~,b¿t~ít
0~¿della carnpagnesU non crederlí deejnldI coe,upcrc’¿r,‘eella ocecece,

co/eec<‘e non aví’OOero arechk’e,<i el lesro re7dieoíopeerticolíere.Fercnaneseench’eo,~iuncepeertede lee Se-

ciete> cecreecrece.

Poreso,personajesde estetipo aparecerepetidasvecesen los libretosde II paesedella cuc-
ccagna (1750), Le pescatrice (1752), La cascina (1756), Buovo D’Antona (1759), Ch uccellatori
(1759), Líe vendetnniia(1760) y Lafiera di Sinigaglia (1760),entreotros.

En el temadelos libretos valeindicar quehastael momentoha prevalecidola importan-

ciade la produccióndel comediógrafoantela del libretista. Peroen estetrabajoseha queri-
do equilibrarel conjuntosumando,no sólolos libretoscomoelementopoético,sinotambién
las partituras-correspondientesadistintosfragmentoso a la totalidaddeestostextos-,al tra-
tarsede un todo unitario destinadoal espectáculo(TE). Lo que actualmentese denomina
“dramaturgia”unitariao “melodramaturgia”,o seaun intentoderacionalizaciónprácticadel
modernoespectáculolírico.

El libreto goldonianoapuntaa la caracterizacióndelos personajes:cadauno hablarácon
supropioestilo (noblesy plebeyos),con el fin dedespertarlos sentimientos(alegríay triste-
za);ambosaspectosafectany determinanla ideaestéticadela óperacómica.Secreanverda-
derascomediasde intriga repletasdepersonajescon psicologíapropia.Comorasgodistinti-
‘¿o entreel génerolírico venecianoy el napolitanosepuedealudir, de formageneral,al sen-

404
tido dinámicodel primeroy dialécticodel segundo

Aunqueyaen 1753sepublicóla primeracoleccióndelibretos deGoldoní,sin permisodel
autor,entoncesésteno manifestósu deseode enmendaro reformarlos textos.Por esono
vuelvea hacerningunamenciónal respectohasta1761,que incluye por primera vez los li-
bretosde “drammi serie” y “drammi buffi” dentro del conjunto de su producciónteatral

105
(“Manifiesto dell’edizionePasqualí”) Observaenel textodel proyectodela ediciónquees-
tas obrasapareceránrecogidasenvarios tomoscon un tratamientosimilaral restodelostex-
tos. Perola colecciónno llegó a completarsey no se publicó ningunode losvolúmenespro-
yectados.La ideaaúntuvo queesperarhasta1794, cuandoaparecióelprimer tomo de los li-
bretosen la edición deZattat

Los libretosgoldonianos,por suparticularnaturaleza,no debencompararsecon el teatrode-
clamadomásqueensujustamedida’?La colecciónde losmejoreslibretos secomponeporlo
menosdeunadocenade títulos,enlos queel autordemuestrasugrancapacidadimaginativa.

Uno de estospuntosde comparaciónes el sentidodedesarrolloqueseapreciaen las co-
mediasy los dramasconmúsica.Peroen el teatrolírico esteprogresoes másrápidoy defi-
nitivo. También estámásacentuadala unidad dramáticaen susintermedioscomo óperas

105
cómicas,en miniatura,a las quese le incorporala música . Sin embargo,el intermedio ita-
liano no tuvomuchavida en la segundamitad desiglo, al sersustituidoenlas representa-

cionesespañolasconbailespor imposiciónreaC.
El períodovenecianoes el de mayoreslogros y difusión del tándemGoldoni-Galuppi

(1740-1760):veinticuatrodramasjocosos,dos dramasseriosy unacantata.Esteejemplo es
especialmenteatractivoen la historia de la lírica italiana”

0. Los dos autoreselaboraronla
óperacómicamoderna.Luego otros músicosy poetasemplearonestosmismos textos-co-
moayudao inspiración-pararecrear‘mnumerablesversiones,muchosde los cualesllegaron
a España.

En estaépocase impone la estéticavenecianasobrelas tablasde los teatroscultos,ha-
ciéndoseinternacional.Los sencillostextosdeargumentosllamativos, versificaciónvariada,
situacionescontrastadas,personajesabocetados,narraciónelemental,etc.,gustaronde forma
especial.Todoestematerialerasusceptibledereelaboracióncontinuasegúnel gusto.

La óperade líneavenecianade Galuppi,Piccinní,Gassmanno Gazzanigaintentauname-
jor sintesismusicalentrela Inca decantodelos solistasy la instrumentaciónde la orquesta,
lo quecoincidecon la racionalizacióndel espectáculopracticadapor Goldoni, Casti,Bertatio
DaPonteen suslibretos.A partir de1760,comienzaunanuevaetapa,decaráctermuchomás
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internacional,en la quese explota el sentimentalismoliterario enboga.AhoraestrenaráGol-
donísuslibretos fueradelos teatrosdela República,por lo quesemezclancriteriosy estéticas
de formamássutil y con excelentesresultados.El trabajodel poetay el compositorinfluyó y
transformóel género,anunciandoun tempranoromanticismomusicalenItalia. En Españacon-
tribuyó a quecuajarala zarzuelamoderna;sinembargo,la musicologíaespañolahastaahora
no seha interesadomuchopor esteespectáculoni por las aportacionesextranjeras,goldonia-
nasporexcelencia,enelmismo.

Estudiode comediasy dramascon música

El encuentrodela palabrasy la música,o seadel teatrodeclamadoy el cantado,essiem-
prepropicio parageneralnuevosplanteamientosenel ámbitodel espectáculoo de suestu-
dio. Poresoahora,paraconcluircon las ideasquesehan ido exponiendoa travésdelosdis-
tintosapartadosdeestetrabajo,sequiereexaminarun parde ejemplosdel teatrodeclamado
y del cantado(enrealidad,podríaincluirsecualquiertitulo); la cantidady variedadde posi-
bilidades obliga a elegir entrelos textosconservados,sin pretenderagotaren un solo ejem-
pío todoslos temasrelacionadoscon el texto(IL) y surepresentación(TE).

La historíade Goldonien Españay de algunosde susmayoreséxitosennuestralengua
estáestrechamentevinculadaal nombrede la joveninglesade la famosanovelade Thomas
Richardson,Pamela or Vínico rewaríled (1740).

La obradel escritoringlésfueensuépocaconsumidapor lectoresdetodoelcontinente””,
y hastasepreparóunacoleccióndeestampascondistintosepisodiosde la vida dela mucha-
cha”>. Sin embargo,en Españala novelano aparecióhasta1794 y 1795”~. Aunque entreme-
dias sepublicarono dieronaconoceren losescenariosde nuestropaíscuatroobrasde Gol-
doni quesebasabanen el textode Richardson.

El autoritaliano escribióprimerounacomediay el dramajocosocorrespondiente(La Pa-
enelaneebile,1750 y La bzeonafiglieeola,1757),y luegola segundapartedecadauno deestosgé-
neros(La Pamelamaritata, 1760y La buenafigliceola maritata,1761).

En Españaseconocieronprimerosusdosdramasconmúsica: Líe buenafiglínola y La luce-
na ,figliceola tnaritata, quepronto se adaptaron,en el primer casoen 1762 comoLa buena ¡cija
(E-VI)”’ del poetaJuanPedroMaruján,y en 1765 comoLa lucena(bella)jillola, Ir ¡ja o mucleercha
(E-VI-VII)”’ del traductory autorAntonioBazo. Mientrasque la versióndel segundodrama
no llegó hasta1771 con La buenameechachacasada(E-VIII)’”’ de autoranónimo.Todaslas fe-
chassecorrespondenconel añoen quelas obrasseimprimieronpor vezprimeraenel país,
y no desdecuandose representaronenlos escenarios,aúnasí, los añossirven paraestable-
cer cierto ordencronológico.

Mientras La Pamelariubile fue el texto de las dieciséis comediasde la temporada1750
quemáséxitos cosechódesdesuestreno,suversiónlírica de 1760,o seala de Piccinni, pa-
só de serun granéxito romano-repetidoluego enlos teatrosde numerosasciudadesita-
lianasa convertirseen un impresionantetriunfo europeo.Se sabequeLa bceonafigliuolase
representóen el RealSitio de Aranjuezenla temporadade veranode 1769,conmúsicade
Galuppi

Los teatros,quealternabanlosespectáculosenversoy prosa,experimentaronlas nuevas
tendenciassocialesdel moralismosensibley refinadodel poetay comediógrafoveneciano
con lasdistintasversionesde la historia de Pamela,tambiénconocidacomo Cecchina.

En Españano seestrenaronlas doscomediassobreel mismo tema:Pancelaceubiley Panee-
la inaritata por lo menoshastalos añosochentacomo La bella inglesaPamelaen el estadode sol-
tera (E-XV) y La bella inglesaPamelaen el estadode casada(E-XIV)”’e, ambasdel autorde teatro
AgustinSolanoy Lobo. Las dos obra, impresaspor primeravezen 1796,obtuvierontambién
muybuenosresultados.Perofueronlas primeraspartes,tantode la versióncantadacomode
la declamada,las quecosecharonmejorescríticasy másvecesserepusieron:La lucenameecha-
clea y La bella inglesa Pamelaen el estadode soltera.
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La presenciade las muchasy variadasobrasdela jovenPamelasepuededividir en tres
etapas,diferenciadaspor el géneroliterario predominantede cadauna(dramasjocosos,co-
mediasy novela).

En la primeraetapaestánlas representacionesdel dramajocosoLa buenamuchacha,que

fueron más numerosasquelas de las demásobrascantadasdel autor italiano,a juzgarpor
lasreferenciasaparecidasenlos periódicos’>0.

Entrela traducciónde Marujány Cerón”’, en verso, deLa buena ¡cija (1762)y la de Bazo,
en prosa,de La buenameeclracha(1765)1=2seaprecianalgunasdiferenciasimportantes.La pri-
meramantienecasitodaslas partesde los recitativos(aquíhabladas)y de los númeroscan-
tadosdel textooriginal enverso,mientrasla segundaselecciona,acortay eliminavariaspar-
tes del mismo, alterandoel desarrolloteatralde la obray de los personajes.Tambiénhay
otros cambiosque respondena las costumbreshabitualesdel teatrolírico -. Sin embargo,el
textoenversodeManrjánadoleceenbastantesmomentosdeunaexpresividadpococlaraen
español.El segundotexto, muy distinto del original italiano,parecebastantemás correcto,
aunqueno puedeconsiderarseunatraducción,sinounaversiónlibredel original enitaliano.

El estrenode La Cecchinao sia La buonafigliuola tuvolugarel 6 defebrerode 1760en el Te-
atro delleDameen Roma.Estaobra,como otrasdela época,fuede las primerascomediaso
dramasconmúsicaquemanifestabansuclara intencióndereformavocal, instrumental,lite-
rariay teatraldel tan favorecidogénerocómico,en detrimentodel serio.La frescuraconque
seexpresabanlos personajesnoblesy popularesde los dramasconmúsicade Goldoni, acen-
tuabala nuevasensibilidadracionalprovenientedeEuropa,enespecialextraídademodelos
literariosfrancesese ingleses.Se lograbapor primeravezen el siglo imponerel texto escrito
porun poetaa la músicacompuesta,enun segundomomento,por un músico124.

Estoscambiosiban acordesconlos cambiossocialesque seexperimentabanen la socie-
dadnapolitana,bajo el nuevoreinadoborbón:el puebloocuparepentinamenteun lugarjun-
to a la burguesíanaciente(algunoscríticoshablande esteavanceenel teatrocomo de una
asimilaciónde los modelosteatralesespañolesdel siglo anterior-Siglo de Oro- quesehabí-
an asentadoenel panoramateatraldel surde la península).El teatrocómicoexperimentaba,
por contrapartidaconel géneroserio,conpersonajesy ambientespropios,tanto queseesta-
baplasmandola mássencilla“realidad” del espectador,supropio entorno.La fuerzaexpre-
sívaqueseobtuvofue suficienteparael disfrutede los espectadores,quese reconocieronco-
momodelosde las recreacionesteatralesquedisfrutaronen los escenarios.Hombresde tea-
tro comoGennarantonioFederici,el genial libretista deGiovanníBattístaPergolesi,propuso
unaoriginal soluciónmusical consuscomediasy libretos’>.

Un modelomásestilizadose gestóen los teatrosde Veneciaa partir de la segundamitad

del siglo diecisietey comienzosdel dieciochoconla convenientecargasatíricailustradacon-
tra vicios y excentricidadesde personajesburgueses.El libretista que ofreció una reforma
estilísticay de contenidofue Goldoní.No fue unaproyeccióndela libertadcivil, sinode los
cánonespoéticos.El éxito de obrastan popularescomo Panrelír nubile o La Cecchinaen círcu-
los literarios y en coliseos públicosbien lo demostró.FueronGoldoni y Niccolé Piccinni
(1728-1800)quienescrearonel modeloitaliano,luego internacional,deóperacómicaqueso-
brevivió hastael siglo diecinueve,y en el queseincluyeronlas másimportantesy bellaspar-
tituras dePaisiello,Cirnarosa,Rossini,Donizetti o Verdi”’.

Comopuedeverse,en Españase conocieronmejor y primero lascuatroadaptacioneste-
atralesde Goldoni que la historia original de la virtuosaPamelade Richardson.En unase-
gundaetapaestánlas doscomedias,quetambiéndisfrutaronde unaprolongadaaceptación
por partedel público que losmantuvomás de veinteañosen los escenariosmadrileños.El
estrenode la obrasobrela bella inglesita,primeroen el estadode solteray luego decasada,
se verificó en 1784,aunquelos impresosconocidossonde 1796’~

La comediaPamelanubile, ahoraconvertidaen La bella inglesaPanrela en el estadodesoltera.
Fue bienrecibidapor la críticadel Mencorial literario (9.11.1784)’>:
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Ge be/encedc2peseeiciórcdecoteeC’otnedi’íc, loo ceereectereodeellie, ye
1 acete/red eníede,, eee;rcedeeeclpeíeble~,

peer[ícceleerceeentelico loceerceodel cernesHernold, yelgeniofecertede¡PI ilord Ben/iI, ele’esntrer.’tede lee

criredeecte/eyor ¡lladectnaGeecrey lee octecillezy virteedde Pezicrelee.

L<’’ Actoreo qíce execeeteerece(oege¿neljuiciosdc lee ceeíeyerpeertedeleeeedeÉec-io)oc ‘cotíecre [eceebiere “ce-

dcc e/tresdelcarcicterqecerepreocretabace,y loo eefece’esoqecee<vpre<’cebeerce//cepeereciebieceicceiteedoelccc—

reee’te’r1n
5,cl&.

Todavíaen 1806 se llegó a estrenarunanuevaversiónliteraria y musicalen Barcelona;
en estaocasiónse tratabade la farsaPamela niebile, con texto de GaetanoRossíy músicade
PietroGenerali.El mismo añosecantóen el Teatrodel Príncipede Madrid la Pamela casada,
adaptaciónde Félix EncisoCastrillón,basadaen el dramacon músicaLa buonafigíluola ma-
rita ta.

El caso,estrictamenteteatral,no tuvo el mismojuego literario queofrecíaparalos espec-
tadoresitalianos,franceseso ingleses,quienesademásconocíany consumíanel géneroepis-
tolar de moday disfrutabancondescubrirlas numerosasrelacionesentreel discursonarrati-
voy el teatral.

En un primermomentoenItalia no extrañóanadiequeGoldoniseinteresarapor unano-
velacomo Pamela y que la elaboraracomounacomediaen 17B0,convirtiéndoseenla prime-
ra comediaenla queésteno incluíaningunadelashabitualesmáscarasde la comediadel ar-

139
te

II y eeveitqecelqecetetero qecele J?ntnícnde Pamelafeee>esitleo d¿lie’e,, dece Iteclí/no, et cseeoeec/e/otere
te>cei’ceecsteteretpecere//cejenfiooe ceceeC’oísee’die.
Je e’e/enesi,’,’e¿’l’Oecvrage;jere

2to¿’ pece’ eícrbarríeooc=poeerenoa¿,irl’¿’prit. e[ rrcppre’cherle.’ objete;

csrceÉ’ íebat recrecídel’AeeteeerAregle/c’ceeconvenoifpeco ercencecee/croet ce/ex lote dc cree/e,eseey<’.

La novelaoriginal ya contabaentoncescon otras cuatroadaptacionesparala escenaita-
liana;varioscomediógrafosdel prestigiodeJamesDance,conPamela (1741),Louisde Boissy
con Paméla en France, oje La vertee niierex éprovée (1743), PierreClaudede Nivelle de La Chaus-

Iseo
séecon Pamnéla (1743) o el mismoVoltaireconNanine, ocr le préjecgé vamncec (1749) habíanpro-
badosuerteantesqueel italiano’>’. El complicadotejido cultural decadapaís seenriquecía
en los distintoscasosy los espectadorescultosdisfrutabanhastala saciedadcon ver y des-
cubrir en dóndesehabíacambiado-por unarazónu otra- la fuenteempleada.No interesa
aquílas diferenciasentrela novelay la comediagoldoniana,salvoqueéstassí existeny por
las razonesqueha explicadoel autormásarriba: lascostumbresy las leyes’<.

En general,enel textoel fin edificantede la historiasevereforzadopor un desenlacemás
coherentequenecesitacreerlo queestáviendo:la virtud serápremiada,sinqueel decorode
las personassufra’». Es evidentequeel autor italiano debesometersea los gustosdelpúbli-
co, pueséstenuncahubieraaceptadola nuevavisión democráticaqueproponíala novelasin
la delicadezaplasmadaen la atmósferay el sentimentalismolatentede los diálogos.

Tampocoparecequeen Españainteresaranlosenlacesentregénerosliterariosexistentes,
al compararLe barbier de Séville de Beaumarchaiscon 11 barbiere di Siviglia dePetroselliniy Pai-
siello o La ¡cena de la sierra de Vélez de Guevaracon La cosa rara o sia Belleza cd onesta de Da
Pontey Martin y Soler’>i

Las representacionesdel dramajocosoLa buena nerechaclea y de la comediaLa bella inglesa
Pamela en el estado de soltera fueron,con todaseguridad,las quemáséxitoscosecharon,a juz-
gar-comoyaseha comentado-por los textosconservados,las referenciasen losperiódicosy
las citasen los textosdehistoria,teatroy musica.

Ya en la terceraetapaestála novelainglesaoriginal, queno vio la luz en españolhasta
muchosañosdespuésdeestrenadasy publicadaslas adaptacionesgoldonianasparala esce-
na.Fueenel último deceniodel siglodieciochocuandolos lectorestuvieronentresusmanos
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Paneela o La virtied premiada. Escrita en inglés por Tomás Richaráson. Traducida al castellano, corre-
gUa y acomodada a nuestras costiembres por el traductor.

La traducciónde autoranónimo dela novelase publicó enlos talleresdeAntonio de Es-
pmosaen Madrid, entre1794y 1795,enochotomos.En 1799 sehizo unasegundaediciónen
los talleresde PedroPereira,impresorde cámarade sumajestad’>’.

En la introduccióndela obrael traductor,a todaslucesun ilustradode la época,señalaba
cuálerael fin principal del texto y de la traducción’>’e:

Ile cee/ecl Cl objete> de rececotreetreedecccio’íe.’pre,eenteerccl ~ábl/c> e/re nrodelesde cseesde,eticcy de ‘¡cíen) ce

tedeeprceeb~e.Retecneo/nobe, oideeldelaece’er;pero es ocer pesrejecelee,ee’es,’[c,c;ebro’ de Ic2qleeterrceceteice

neceocorresnepidecoqe/elico reeceoe’rao,e,pon,recelic índolede lee lecegeeceircg/e~’ec erdaecteciertav expreoees—

neoe ee?w[cocne,o qe/eocrececiecemal etcle, creceotree,hecneojeezgeedeecepesc’tecaorejhc’ccecerlie.’ es ‘ecpc’icreir—

lee, oit> qe/epor ¿etafeelte níedeece lis cecciónprirecc~eel,o ecl/ende>de lee heÁtoc-/ce,qeeeCo e//e ecíno qe/e

peroiqece lee vieteedd~ emir cc/cede,,y etíece cricedeeej/ceocebiecede,con,’cre’ecc’ler, hewedeocece/ceoe/ir hoces-

¡re de beeny are bícere tercer/do. Qececoteoc dio,see o nescon loe cce¿ececesoepel’esdecx’, e’ccr,escsrteepescopeeree

lee cecoreclideedqeceocpretendeoeecccc;yqueco ydebeoer concelcece tedo~í loo peceveode lee tierra.

Desdeel primer momentoquedaclaro queel traductor,ademásde verter la novela, ha
creídoconvenienteadaptarlaa las costumbresy mentalidaddelpaís,lo que,segúnél, coin-
cide tambiéncon los propósitosde Iriarte. La necesidaddeadaptarunaobraesun fenóme-
no naturalqueimplicabaun mayorgradodeaproximaciónal objeto literario por partedel
lector. El texto era interpretadoconel fin deresultarmásclaroe inmediatoal nuevodestina-
tario. Estetipo de práctica,comúnen todo tipo de literaturay entodaslas lenguas,erauna

¼;
formade interpretaciónquepodíarealizarseengradaciónmuyvariada

Por e’orr<’igceienteoerúe ceceecheelijo [icrecequereo cesaocieíoccceoode e,’tee hei’tesc’iceccc cecceotre> io’)ieet,ra, por

no reforcreeeren eloriginal lico ceoceoceccideceteeLce’ej/ce oc oponence ncec,etrecoceoteeceebreoy creesdesde

peceocerSiecrepreqe/ecena inanesdieotreeceepeeoeparecrle,perjccdiciíelde leseltil en qceeei/Ceicrecobrese-Y-

treengeree,heercíoeresicic,icnpere’ccretea lee,ebecenceoce,’e’eecnbre,ey ce lee,e letríro. SiDescí Tocercí,’ de ínter-

[e tres heebieree[ercidoprecetetee,’ta cereíxi/peíe,prople de todo bececee’iccdeedarec,,ecerecer/celee jcevecrtccd

e<’peeñeslerdc íe excelentehi
t’ torete delNuevo Robinson”

0.

En la mismaintroduccióndela novelael traductor(ajustadoro adaptador)anónimoplan-
teala posibilidaddetrasladarel argumentodePamela a lasperipeciasdel géneroteatral,omi-
tiendo entodomomentocualquierreferenciaa las cuatroobrasdeGoldoni, queyacontaban
con variosdeceniosdevida enlosescenariosdel país.Al parecer,esteilustradono conocíael
origende los textosgoldonianoso, quizás,no los veíaconbuenosojos ni como modelosidó-
neosa su propuesta.Sin embargo,si sepiensaenlos éxitoscosechadospor cadauno de es-
tos textos,en particularpor la primerapartedelos dramasjocosos,La Cecchina ossia La bíro-
nafigliuola (1760) conla músicadePiccinni, sorprendeesteolvido.

La ideadel traductor:la utilidad deunaadaptaciónescénicadela obradeRichardson,ya
existíaen el teatrogoldoniano,y sehabíadadoa conoceren todoel continente,incluyendo
Españadesdecomienzosde losañossesenta’>’:

Reteetaexee’ccíeper’ceeedidoodclee cetile?¡>eeddeectee esbíce,ocíjein lee re/o/cIrce e/ceebe/creso hechoCcl ~ e//CC

rees decd~rcíe,’,’ Ce/e erreteeretede qece.eec lectura redecredeecci ccc ~ ces/see/ce.
Etc peecebeed~ Cote>, ~‘e/perege5ctco~epesr eCte ,e,e,cnecrtoe/ceede líe he¾te,c’i,edc l-~ccneir ‘‘e pecdc’e.eecc’//epes/’ec’

ecacecocered¡ce core [odeoecco leereceo, epioedieso,e’Cc’c/cie.’[cene/ceoy ¡Ce/Oece/e.C,y qe/eoc í’ept’eoerr[eeoe Cci cecíe>

dc cceec,etre,,vtecetres,’: ¡c¡ce¿re,’ecltccrúc?Reoccíteer/cecm ~ ccc, cescetetetesc,eenec’eclcíe leuc.epee’tecc)e>re.e,ce/eec

‘¡ccc lececeindc íeee>recl, ce,’í esesree lic ¡‘ceveateederciere>¡~esrec tesdeecrIc ‘e deper.‘escecro; e/ir e’ntec’í=’c”,/~ clic ce lee —

edn de le
1 ireesecceccieeprñecidcs,e/neceedunir’eee-io=npc’ofceírdee

0e lee e’oreotecrec/ccy rc.’esle/e’ioire de Peeceeclee,e/re

dcc cese//cee:deesbreercoctre’ dIce en tecleeee’irccece,etecne’ice,e,ecre odio, tpee’rteclce ‘‘ce,’ ¡secwegeeidesc’e.’,e/creee’escer—
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plececíecíaocereteedc eec-listritenfccc- dctedoeoloo esboteiceeloo,ciertono oc~c¡ce¿dceleeycegreedeebleej//ee~C ¡te-

tre’deeceetc el coreezelírhe/creeen,>de~epceeQde le, repreceateeciónde e/neccececeltee’e’rtcíes,’ee, berezye’cey //eeeg-

creeceicrece;yfineelincrete,e/nec copeciede ecrccílzecioiccoceteteeccc ceedeee<’pecteedesrde,‘er iteecaelee.Tel e,’ cl

ace;serio,de lee vis-teedyelinflusocobereenodc lico ceceiccecoberoyceeocesbrencee’tro eo¡serctcc.fi
Pesrcoreoigiciente, Peecerelie¿credrice ciecrepreotreoteereteocedmircedesreo;yci lis,’ eefccto<’ ypee~’ie’tee<’ be/-
creceneeono neodoeniceecrancoerce neodocerincíes, e’eíedrteetc-oc [ceatoo inciteedesre,’.

Parael traductorlos valoresde la obra,ademásdelo antesdicho,son tambiénotros,tan
apreciadosy útiles comoel primero.Pamelasiguesiendoa finalesdel siglo dieciochoun es-
pejo de virtudes,emulacióndivina dela mujer””:

Lee esbreeno pecedeocr cci iceclo diecríldee,cci melo iteeporteeate.Adeceeeí,~dc ccc cetilídeed,pesc’ les qe/eceriree

ce lee ,ecereay chrletioencececoreelqecee,e,,eñec,pedrelcerí’ir de~ del ectiloepitoleer de qe/eíecce,’trec

jeecereteidtiecee[ceateefeeltee.

El interésse extiendepor igual a las dospartesdela novela,como bien se indica eneste
otro pasajedela introducción’>’:

Riehardoecedcc ceqecíce lee hioteniadeFaene/a,pree’ireieadoecl lector qecececíe/lee co/leo~PL/3 ‘¡-

e/cresafeliz creeceho,’cerieso,heebiendocaceertoJoteecretco qe/eeller, y deedesccl círeeredesccc ccc cicededeedcl

c/e¿’/íresexetreploqíce habcie deedoere el ectíedesde coltereey decer,’eedee.

La ofertaquehizo el traductoral final dela introduccióndebiódarmuybuenosresulta-
dos,puesenpocotiempose completó la publicacióndela novela y apenascinco añosdes-
puésse volvió a editar”’:

Sielpeibhico recibebenigneetereretecoteepreisecreeparte, le deei’cccec~’cíe bree-etc’cedcecidcelee oegcccrder,cíe

lee e/eealheelleercítedce,elee,, necíxicreceoprop/ce,~de e/nec beecceereopes~eeey esradiedefcccc iI/ce, erce’ ‘‘es//res e/e
¿~teeoc beelliere todeco lico qecepertenecence e/necdoaceller cec,’ta y tíceridee, qece¡seef¡cre ccc hesceery oec

‘citeed ec leco riofecezceo,ce lee glor/ce taceadeerree,y ceolce of cre/cueree.

La historia dela jovencitavirtuosaagradódeformaespeciala los lectoreseuropeoshasta
muyavanzadoel siglo. En Españaseapreciaun retrasoconsiderableenlas modasliterarias,
aunqueenel campoteatralparticipódesdemuytempranodelos éxitosdelas obrasde Gol-
doní, como ocurríaen Roma,Viena, Dresde,Estocolmo,Londres,Paris o Lisboa,siguiendo
así lasmismastendenciaslíricasy literariasdeotrascapitaleseuropeas.

Comentariosy observaciones

Desdehacetiemposeconocela importanciaquefueron tomandolos estudiossobreel ar-
te teatraly dela traducciónen losúltimos añosdel siglo dieciocho,lo queha confirmadoel
valordel teatrofrancése italiano enlosescenariosespañoles.Nuestropaísno seha quedado
al margende estacorrientey pocoa pocoha incorporadotrabajossobredistintosaspectos,
con especialinterésen los textostrágicosy de magia,autorescómicosy sainetistasque,sin
duda,habíanpermanecidodemasiandotiempo olvidadospor partedelos estudiososde la

‘43
literaturadramáticay de los hombresdel teatro

Pero ademásobservamosquesehan ido estudiandootros muchosaspectos,como, por
ejemplo,los decoradosteatrales,las óperasde los compositoresespañoleso la influenciade
determinadosmodelosextranjerosen el teatroespañoldieciochesco’».

Dentrode un apartadosobreaspectosgenerales;un primercomentariou observaciónim-
portantees el del manejode las edicionescompletasdelas obrasdel autor italiano.Desdela
primeramitad del presentesiglo existendoscoleccionespreparadaspor GiuseppeOrtolani:
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unaeditadapor la imprentadel Municipio de Veneciaencuarentay un tomos,y otrapor los
talleresde AmoldoMondadoríenMilán ensólo catorce;estaúltima siempreseha caracteri-
zadopor serla másdifundida y manejabledelas dos’4V

El trabajofilológico ehistórico del editor hacede las doscoleccioneslas mejoresy más
completasdedicadasal autor veneciano,aunquelas apreciacionesestéticaso los juicios de
valor mostradosen torno a los textosdevariascomediasy dramasconmúsicarequierenun
comentariomásparticular.En determinadoscasosel editorexpresaunaapreciaciónmuyper-
sonalquerestavalor literario o teatrala unacomediadela importanciade II beerbero bene fico
o deun dramaconmúsicacomo La buonafigliecola. Perohay más,Ortolanítampocovalorade
formapositivael trabajode adaptacióndel propioGoldoní;por ejemplo,de la versiónde la
obrade Voltaire L’écossaise como La scozzese dirá’l

Oqgi delc-¿/¡ecicreerrtesges/don/ceno,to/teeles cceri,s,’ite’c, peertc-oppesate/la pce’c oo¡sríe‘tite, [cetetesce i~ ¡nf-

lice ¿1 /c’esgccceggios.’l’Écossaisede Velterire,co/ncopera lettercerioe,“¡pece) legejereel/Ceoree.

Aunquelo cierto es queel trabajode Goldoni todavíapuededecirle algo al filólogo y al
hombredeteatroactualcomo prácticade la traducción(o adaptación)deun autorde teatro
enla Italia ilustradadesuépoca.Ocurrelomismo con las traducciones(o adaptaciones)que
hizo Goldoni de Le bourru bienfaisant y L’avarefastiíeaux como II burbero di bíron cíe ore y Lavo-
re fastoso. En ningunode losejemploscitadosOrtolani muestrainteréspor las relacionesen-
tre el original y su adaptación;enel primercasodice’4:

Teetteee’ioeil Burbero non eeppartiereece/lic occiedei cee¡soiee’csr¿ces/lee¡ Rusteghi.o¡s¡sccre le Ea—

colEe chiozzotte,co/leoII Tartufo e ¡1 Matrimonio di Figaro. Ci ~es/eesopere¿‘certed’eecr ec’dc’cr

¿a/eriece, ¡si/e cezedeoto,chepeer vie’onoperenn4cci nicerceereese ,~¡cetíraicoe elpereveceedones¡re certí crees-

cíecríti,oi/cde‘e’ce,esolereorL.Aqece<’ticsrode/hici ricoagicerege¡1 Bm-hero.Perfettodi [ceglios,,‘enzeccesí-

pi di.,ccíea,,‘eíern ,eces.eoe,cerezeeeerti,/ceírettereec,e,’oe.eecerbree ¡reoci tecercico/sseci,eezc’ie’e(ecereqícese’es—

dcc oc,‘e’c’eie’ee>ee) ecícee cocrecreed/ce.

Dela versiónitalianadeLe beurne, o seaII beerbero, sóloobservaqueéstaresultaengeneral’45:

Pc’e’esfeí¡ce ce d¡c-~ ¡1 veres,cescapeectee¡re tic rdeeetc> dal/’eeeetore.¿¡lee ¡>esci’h¿creí[ceedíerre¡1 Gesldesceireesce

c~ peecetesji/dele ccl ¡>í’isprio [coto eprerede<’ifree¡eceatilit’ecee.pee3qeec~’teeettic’eerela ceecúceecee,’ie,eit/e.

Y apenashaceun comentariodeL’avare, salvo queenla obra’49:

¿licencielee cecetcereelezeeopoesteecreee;tIrar/cee lee ,,te,~eeeetrotee ,‘círticíectetaleche rende ‘i/sc,csectices¡1 Bur—

boro.II/ce pc/re o ‘irecesatreeneadía coccecíced/ceocenee beetteítcdegicerdi Go/desal

‘50
Peroantesha sentenciadoquela versiónitaliana,L’avaro

L’ae’e.’eetrcedottcecore cnele’ec/í’berte’c ¡re hingeceeita/iteace,dilecendesopecoesnc1lee e’cc’bo,e¡te’c ¡1 [coto esc’iÉei-

neeleegícceoteecedísqecale-he ‘eltee lee cesceciecte)del/eoccírecíemigliestí

Este planteamientolo aplica Ortolani a comediasde reconocidovalor literario y teatral
-comolas yamencionadas-,asícomoa otrasmenosconocidas,peroquemerecenmejor trato
por sucalidad.Estassonsóloobservacionesqueno pretendenrestarningúnvalor al grantra-
bajode Ortolani.

En cambio,en el presentetrabajoseha planteadomás el valor teatralde Goldoníqueel
estrictamentefilológico, considerandoqueel teatrono se escribeparasersóloleído, sinore-
presentado.Ante esteplanteamientode Ortolani estáel que aquíseencontraráen determi-
nadosestudios,distinto a la ideadel teatrocomo literatura”’.
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Porpartede Ortolani los libretos goldonianosreciben,como en los casosanteriores,un
tratamientoexcesivamentenegativo:opinionesquese limitan al textoescritoy enningúnca-
so al valor delos dramasjocososo serioscomo espectáculolírico en el queintervienela pa-
labra, la música,la danza,el decoradoy otrasartesapartesiguales.

Bastaun pardeejemplosal respecto.En primerlugarlos comentariosdeLa becona ji glieco-
la, mejorconocidacomoLa Ceechina, revelanbastantesprejuiciosacumuladosen tomoa este
tipo de obras.Recuérdesequeéstafue durantemásdemediosiglo un granéxito en los esce-
nariosde todoel mundo

Qcecec’i cecee lic Cecehineenicocece cocyeccrceese’erc¿cníe cecíScttee-ento,e
1cieendcse/lee -‘e cre cecediccee,ce-ece’—

ceceteedee/leecreeerchc,’cc,ceenteeredoUna povera ragazzaecc. (1, ~D esp/secrCVo cercandoe non

r,rrovo, la mia pacee ji mio conforto (11, 15) pieveecmreole lecgc-c’tsec¡ce tecttes~1teeeti’e5.

Parael editor estedramajocosocarecede cualquiertipo debelleza;la obraes “hija de susi-
glo” y hayestántodossusfallos’

3>:

Qeee<’tir lic reovite> de/lee Buonaf’rgliuola: nesrepie?lee e’eccrcceozio>reetreegecce,circe qecel/cedi temití de/lee

ncs,etrecvídeeco/secene.Se2etnored periodocheprecedelee Ricolecriosne,con íe oecetcesb¡li ceto,o/c’,cci dc-

oc?eri Í’eegbi. d ‘mcgeeeegl/cecrzíccociorle, con flecícorepife ciacerode/lee aceteereee dell’ececsroneetecrale,ces/

cereticceeretesnove/lesde/la leleeírtropm%e, coprecítecítocon b/c’ogcredi piocaqeredespescelentro¡s¡so /‘¿‘e5. Lee

sensibleria,líe teerererzie,el ~eat¿’íaece[ee/¿~teresgecerdeegíecec-escces¿ e’eecsri ‘ececesre¡sic? cerceietid ~ecseerc,

despo[ceateelcggercrzee,e d¡ cojaí

Los comentariosde otros de susgrandeséxitos,II mercato di Malmantile, tampocorevelan
un interés especialpor estetipo de textosíS:

ii/ce ¡te cesarece tesreteecerceed/cee a tanto ricabocabofreegore/ceceesdcl octtececrtofeeanobenee piorce’e’e’-

ne> teeisreelic nietecrce/czzeedci vero¿ qeceentopiel o iec’viccireerreo ce/lic pres~’cc, e I’ceryec.ziede/le,‘te,’,’c ri-

inc di Carlo Golderel. Certo Ajoagnaperdenerrg/ileperenihite), le isseprepietei,leze¿’pee te nídescedeen-

re, e’eroi ¡nfcecíe e zoppmeieretí,peere/e ecetee otorpiceteeíeltri dmfcttidelI’icte¡sresvvc’eczioree.Chi reo/e cee

leggereqececteeene’ie’herelio/ecie de/flerte, le liecci cierre.

No sepretendeconestoestablecerunapolémicaconel editor y susideas,perono esco-
rrectomantenerestaactitudderechazohaciadeterminadasobrasliterarias(TL), si éstaspue-
denfuncionarcomo espectáculo(TE). Las mismasideasse repitencon insistencia: II signor

1>>
Dottore “conservaqualchespuntodi saporcomico,benchévolaruccio” , Buovo d’An tosca es
una “operamal costrutta” , Cli uccellatori “é fra i pié disgraziatidel Goldoni che non co-
nobbemai da vicino i rozziabitantidella carnpagna,e li ingentili coi colon cLArcadia,come

‘5’
piaceva al settecento” ,y Amor contadino “questicontadini,comeho dettotante volte, sono
passatiattraversola tradizionelelterania,denivanopié o meno dalia commedialetteraria,
conservanoun PO’ di cipri d’Arcadia””8.

Ortolaní no es capazde valorarel teatro lírico del venecianodentro del engranajedel
espectáculooperístico,sino de formaaislada,sólo como algo literario, lo quele lleva a con-
clusionestan negativascomo las aquí mostradas.Frente a estasituaciónestá tambiénel
sabermatizardeterminadosprejuicios en otros casos;he aquí el comentariosobreL’arezore

“9
artigiano

Cccpeceesloccc¡>oleeí’oi’es iccetrale,dc,vcceceche¡1 e’eroopife iiefecseeb~
1 e//cre ‘e/ce e’e’,’ere’e creeteireclezee.!¡ser-

~‘oncegg¿coíeepreoeeRocinee,non ,‘encsdelteettoce/ecli. cenrici oecerbreeirese’ece’hm’ee’escresoccaze,icece l’eer-

te di Ges/desree’,co/e c//tC/IC cee/terb¡li ofecíníetecredic/mi her ¡1 ,~eejretes, /1 hee reíeceese’eetm.

228



En ningúnmomentopretendeadentrarseenel valor de las partiturasde los libretosni en
la calidadteatralde los textos,revelandociertadistanciaenla complejidaddel asunto,ni co-
ordinar las partesimplicadas:músicay texto.

Los planteamientoactualesvelanpor unjusto equilibrio del teatrocantadoentreel texto
literario y la partituramusical,intentandosuperarla vieja polémicadieciochescaquesege-
neralizóentonces,con mil distintassolucionesy resultados’50.Fue un temasin soluciónque
Goldonímismo seplanteóen 11 teatro comico y La bella veritei.

Un segundocomentariosecentraráenel fin inmediatodeestetrabajo.Aquí sepretende
trazar,en la medidade lo posible,el caminode los estudiosrealizadossobreuno de los co-
mediógrafositalianosmásimportantesde la Europailustrada.Sin embargo,la cantidadde
datosqueseha recopiladoenmuchoscasoscomplicaen buenamanerael asunto,mientras
que en otros la ausenciade los mismos obliga a cierta imprecisión.Seacomo fuere, la con-
sultadirectade los textosesfundamentalparala elaboraciónde las listasdecomediasy dra-
masjocososde Goldonienespañolqueaquíseincluyen.

Por lo querespectaa las comediasgoldonianas,burguesas,de carácter,o ambiente,tra-
ducidasal españolenlossiglospasados,debedecirsequeson,enmuchoscasos,versionesli-
breso adaptacionesquemodificansustancialmenteel modelooriginal. En algunasloscam-
bios por partedel hombrede teatroson tannotablesquepuedehablarsede unavariación
fundamentaldel mensajeoriginal. Hayalgunasen quelos cambiosrespondenmása unane-
cesidaddeaproximarlos temassocialesdel teatrode Goldonía la “realidad” española,pero
todoestoesdemasiadocomplicadopararesumirloen doslineas.

En el casode los libretos y suspartituras,aparecenmuchasvecesjuntos,perootrasveces
esnecesariobuscarlosendistintosfondoso bibliotecas’1La posibilidaddeconfrontarlosdos
textoses incalculableparael estudiode la músicaitalianaen Europa.Recuérdesequeen la
épocala músicateníaunosvaloresculturalesquehoy estánmuy generalizadoso bien olvi-
dados65

El legadogoldoniano: de la cantidada la calidad

El conocimientode la obra deun autorcomo Carlo Goldonienel mundodehablaespa-
ñola,aun limitándolo a las obrasquesólo se conocenenla actualidad,es amplioy variado.
Perosiestalistase amplíacon la producciónde lossiglosanteriores(muchosdel dieciochoy
algunosdel diecinueve)tambiénse completaen susmáspequeñosdetalles:unaexcelente
muestraa la quese trataráde darsentidoorgánicoo al menosun esquemaclaroparala me-
jor comprensióndel fenómeno(o reformación)en los escenariosde España:un Teatro del
Mundo (el mundoteatralgoldonianoenla formacióndel teatromodernoespañol).

En un primermomentosesupusoquela producciónde Goldoniselimitaríaa losmismos
títulos queantes,perolostextosquetuvieron másaceptaciónen la Italia dela Ilustración,y
quesolíangustartambiénen otrospaísesdel continente,incluyendoEspaña,no son los que
hoy en día seconocenmejor.Así que secomenzópor repasarla obraoriginal y luegoorde-
nary clasificaral materialquese iba recopilandoenvarias listas,segúnlos géneros.

Los ejemplosfueronmuyvariadosy pertenecíanamuy distintasépocas.Haytextoscuyo
personajeprincipal (sacadode la comediadel arte)esfundamental,comolo fueenla seriede
comediasescritas,entre1743 y 1749,paraactoresitalianosquelos representaron’50:la figura
dePantalónen L’uoeno prudente de 1748(El hombre prudente,1784)1quedominala obray de-
terminael desarrolloy desenlacedela misma.Lo mismoocurrecon otra obracomo Lafanee-
gua deIl’antiqccario o sia La secocera e la nuora de 1750 (La secegra y la nuera de 1781),quea pesar
deincluir un pardemujeresextravagantesy unasbuenasriñasentreellas,el textosecentra
en el CondeAnselmoy el burguésPantalón.

Otrasdosobrasquesevertieron al españolfueron II padre difaneiglia de 1750 (La ucad ras-
tra o Padre defaneilias, 1821) y Les serves amorosa de 1752 (La criada neíis leal, 1763); ambasentre si
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formanun díptico en el queel autorretratael ambientede la familia burguesacuandolos
cónyugestienenhijos dematrimoniosanteriores.Estehechoproducebastantemalestarentre
loshermanastrosacausadelaspreferenciasquemuestrala madrepor suhijo y el abiertore-
chazoal hijastro.En cadauno de los doscasosapareceun momentodistintodel ámbitopri-
vadode la familia: primeroestáel de los hermanosjóvenesquepeleanen casaal amparode
lospadres(II padre difamiglia) y luegoel dela madrequehalogradoromperlas relacionesen-
trepadree hijo, enbeneficiodesupropio interés(La serves ancorosa).

Hay distintostextosparala educaciónmoral del espectadorcon ejemplosde personajes
viciosos, torpeso malos:se criticala maníade ostentarcon el dineroen el II prodigo de 1739
(El pródigo, 1772);la rivalidad entremujeresdenivelessocialesdistintosenLafaneiglia dell’an-
tiquario de 1750; losproblemasqueacarreael mentir en II bíegiardo de 1750 (El embeestero de
1793); la maldaddel hombreenhablarde másen La bottega del caffé de 1750 (El hablador de
1775, Propio es de hombre sin honor hablar nial y pensar peor de 1792);la volubilidad de la mujer
en La donna vol ubile de 1751 (La mujer variable de 1783); el gustopor el chismorreomalinten-
cionadoen1 pettegolezzi delle donne de 1751 (Las chismosas de 1791); la torpezadel hombreob-
sesionadopor surangosocialen Líe moglie saggia de 1752 (El honebre convencido a la razón o
La meejer preedente, 1790, El cortejo convencido a la razón y La consorte preeden te, 1796,y La eneejer
preedente, 1790);la ambicióndesmedidaen La donna vendicativa de 1753 (La necejer más vengati-
va por unos injustos celos, 1784)y la despreocupaciónexcesivaen Un curioso accidente de 1760
(El prisionero de guerra, 1795).

Mientrastanto,Goldoni pensabaquedebuenosnoblesy burguesesestabael mundolle-
no cuandoretratabaentrelos primerosal condeOttavio en 1? cavaliere di becon gusto de 1750

(El caballero de buen gusto, 1806); Anselmodegli Onestien La finta amnealata o Lo speziale, 1751
(Nacer de cena misma catesa enfermedad y remedie, 1784,y El becen ncédico o La enfernea por amor,
1798);MonsieurRainmereen1 mercatanti de 1752 (Los comerciantes, 1790); MonsieurBaineren
11 needico olandese de 1756 (Cerrar los malesdeamor es la físicamássabia, 1782,y El recédico holan-
dés, sa.); el condeRobertoen 11 cavaliere di spirito de 1757 (El caballero de espíritu, 1777) y el
marquésLeonardodi Fiorellini y la condesaBeatriceen L’osteria della posta de 1762 (La posa-
da feliz, 1780,y El feliz encuentro, 1792).

Y en el segundogrupoestabanRosauraenLa donna di garbo de 1743 (La criada neás sagaz,
1787); Pantalonedei Bisognosi en Lheomo prudente de 1748 (El honebre prudente, 1797); Doña
Claudiaen 11 cavaliere e la dama de 1749 (El caballero y la dama, 1772); HettinaenLa buona mo-
glie de 1749 (La buena casada, 1781);Pancrazioen 1 mercatanti o 1 due Pantaloni de1752 (Los co-
merciantes,1790); la viudaRosaurade Stefanelloen La vedova scaltra de 1748 (La esireda sutil,
1778,y Las cecatro naciones o Vicída sectil, 1803); la condesaRosauraenLa neoglie saggia de 1752
(El cortejo convencido a la razón y La consorte prudente, 1796); Mirandolina o Fabrizioen La lo-
candiera, 1753 (El enemigo de las meejeres, 1779, La posadera y el enemigo de las necejeres, 1798, y
La posadera feliz o El enemigo de las mujeres, 1799);los jóvenesFulgencioy Eugeniaen Cl’inna-
morati de 1759 (Los enamorados celosos, 1781,y Caprichos de amor y celos, 1791)y, denuevo,Pan-
talonedei BisognosienL’amore paterno o La serna riconoscente de1763 (El anror paterno, sa.).To-
dosellos fueronbuenosburguesesquemostraronsussentimientosdela forma mássincera
y humana.

Perode entretantoburguésdestacarontrescaballeros,demuydistinto talante,concarac-
terísticaspropias:primero estabael avaroDon Ambrogio enL’avaro geloso de 1753 (El avaro
celoso, 1779, La mujer preedente y uscerero celoso, sa.)y L’avaro de 1756 (El avaro, 1878,E/logrero,
1798,y El codicioso, 1802);luego,el cascarrabiasdeToderoen Sior Todero brontolon de 1762 (El
viejo impertinente, 1787) y, por último, el gruñónmonsieurGéronteen Le boterru bienfaisant de
1771 (Mal genio y buen corazón, 1776, El no de las niñas, 1815, El Ironebre adusto y benefico, 1830).

De criadosastutostampocoandamal servidoestemundocon Arlecchinoen II servitore di
dice padroni de 1745 (El criado de dos amos, 1803); Corallina en La sena amorosa de 1752 (La buena
criada, 1778, La criada más leal, 1763);ArgentinaenLa cameriera brillante de 1754 (La cantarera bri-
llante, sa.)y Camilla enL’amore paterno o La serpa riconoscente de1763 (El aueror patento desa.).
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Otrosgruposmuy distintosson lospersonajesliterarioso exóticos;enel primer apartado
aparecieronCamury DelmiraenLa bella selvaggia de 1758 (La bella guayanesa, 1780); Pamela
en Pantela nctbile de 1750 (La bella inglesa Pamela en el estado de soltera, 1796) y Pamela maritata
de 1759 (La bella inglesa Pamela en e~ estado de casada, 1796),basadasen Richardson.Y aunque
Florindoy Rosaura,enL’incogn ita de 1751 (La incógnita de 1781)no provienende unaobrali-
terariasurelatose ciñe a lanovelade aventuras.Entrelos exóticosestabaúnicamenteIrcana
en La sposapersiana de 1753 (La esposa persiana, 1775),oen la segundapartedela trilogíaper-
sa,Ircana in Julfa, de 1755 (Ircana en Yrclfa, 1775)t

Otro aspectoqueno seha tratadoenestetrabajoy quemerecela penatenerpresentees
la presenciaactualdel teatrogoldonianoenel país.Sin pretenderhacerunarevisiónexhaus-
tiva, heaquíalgunosdelos másimportantesmontajesvistosenlosescenariosdel paísen los
últimosdecenios;entrelosextranjerosestán:Arlecchino serz’itore di dice padroni (1984)y Le ba-
ricife chiozzotte (1992) dirigidos por Giorgio Strehlery La serva amorosa por Luca Ronconi
(1987).Y entrelosnacionales:La posadera (1984)dirigido porJoséAntonio Hormigón,Una dels
eeltims vespres de carnoval (1984)por Lluis Pasqual,La familia del anticuario (1994)porJuanCar-
losSánchez,Les difici per le vacances (1995)por Juli Leal, L’ostalera por SergiBelbel (1996)o La

‘66
serventa amorosa (1997) por Ariel GarcíaValdés . Todoselloshancontribuido a reformarla
visión del teatrogoldonianoen el mundouniversitarioy teatralespañol.Y si como asegura

lO
el propio autor

Cosnecreere retieneplerofi ecilecaecetcenePiecee/ele (ecl e> ver c-epre=oeceter,je cneoece‘eceei,’ tr=o—l’iecrdcc

etedresitoc~’cci cte ‘ece’oiecce’,freepp¿.

La experienciadecontemplarcadauno de estosespectáculosha sidola mejorformadecom-
probar cómo en la actualidadseha tenidola oportunidaddever menos obrascon mejores
criteriosdeescenificación,o seaquesehapasadodela grancantidadderepresentacionesde
títulosdel legadode Goldonidel siglo dieciochoa un menornúmeroen el presente,peroen
el cambioseha apreciadoun importanteincrementoenla calidadde las mismas.
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Notas

1 Véase,paramásinformaciónsobreestosprincipios rectores,E Ruffini. Seneioticeedeltesto. lesenepioteatro. Roma:

Bulzoni editore,1978 (Bibliotecateatrale,24).
2 El númerodetextosenespañolalcanzala dita decientocatorce(114)enel siglo dieciocho(comedias68, dramas

conmúsica46), nueve(9) en eldiecinueve(comedias7, dramasconmúsica2> y treinta (30) en el veinte(come-
dias29, dramascon música1), queen los tressigloshacenentotal cientocincuentay tres(153) títulos (siglo die-
cincho 114, siglo diecinueve9, siglo veinte30). Mientrasla cifra de textos en italiano llegaa cuarentay una (41)
enel siglodieciocho(comedias1, dramasconmúsica40), seis (6) enel diecinueve(comedias4, dramasconmú-
sica2) y dos (2) en el veinte(comedias1, dramasconmúsica1> quehacenentotal cuarentay nueve(49> títulos
enel mismo período(siglo dieciocho41, siglo diecinueve6, siglo veinte 2). Paramásdetalles,véase“Ejerciciode
clarificación y clasificación”,en“Conclusiones”.

~ Palacios,1983, p. 215.

‘~ E. López.“Educacióny pensamiento”,Actasdel congresoiaternacionerlsobreCarlos III y la Ihestración, III. Madrid:
Ministerio deCultura. 1989, Pp.279-303.

~ Iriarte, VII, 1805, p. 18.
6 Ibidem, pp. 20-21.

Ibidem,p. 21.

8 Ibidem,p. 72,
~ Ibidene,p. 79.

~ El pensadorneatritense,1, sa.,p. 204.
12 Idem.

13 Otrostextosdedicadosal teatroenel Peasanrientomatritenseson: “Sobre si el Iheatroesútil o dañosoa las cos-
tumbres”(PensamientoXXII, II, pp. 183-212),“Cartaal Pensadorconvarias reflexionessobreel Theatro”(XXIII,
pp. 213-228> “Cartasobrelos poemasdramáticos”(XXVI, PP. 281-306)e “Instrucción apoetascómicos” (XXVII,
pp. 307-331).
Mineresa o El revisorgeeres-al, XXXIX, 16.VA806,PP.81-94;Ibidem,PP.153-161.

15 Ibidem,Pp.81, 83, 85, 157.

16 Ibidem,PP.85-86.

17 Estosconceptossesiguenmanejandoaúnhoyen la manipulacióndelos gustosdel público teatral(aplicablea
todo códigovisual),al que sele ofrecedeterminadosformatoso contenidosporquese piensa“que es la única
forma quehaydeentretenerlo”.

18 GarcíadeParra,1802, p. 76.

19 No setratadeconvencernosdequeel errorradicóen la selección,sinoenqueel hombremuchasvecestiendea
aproximarsea aquelloqueno guardarelacióndirectacon su forma depensaro actuar;todo lo queseparecea
lo propiogustamenoso sencillamenteno gusta.

20 Véase“El comediógrafoy su época”,en“Revisión de losestudiosdel teatrodeGoldoni enEspaña(1771-1997)”

y “FernándezdeMoratíny el teatrodeGoldoni”, en“El teatro españolenrelaciónconColdoní”.
21 FernándezdeMoratín,1, 1867, pp. 485486.El autorserefieretantoa trágicosde la primeramitad desiglo (Sci-

pioneMaffei, AlfonsoVaranno),comode la segundamitad (Carlo Pepoli,Vittorio AIf len, VincenzoMonti); so-
breFrancescoAlbergati sehablaen“El signos-eGoldoni y neonsicurVoltaire”, en“Poéticay práctica”.

22 ScipioneMaffei (1675-1755).Erudito y autordeteatrotrágico.Fundóel Giornaledei letteratí (1710) y Osserr’azronr
lettes-arie(1737).Escribióunatragediaoriginal, La Mes-oye (1713)contaquerecuperóestegéneroenItalia. Luego
colaborócon la compañíade Riccobonipararepresentary publicar las tragediasantiguas(Teatro italiano ossia
Sceltadi elodici te-agestepee-uso della scena,pe-eneessaunastoria del teatroy difesadi esso,1723-1725).Tambiénescribió
doscomedias:Le ces’ienonie(1728)el! Resgeeet(sa.),ursdramaconmúsica:Les fida fecesay estudiosteóricos:Deglí
anfiteeetri(1728), De’ teate-ianticlei e enoderni(1754).TodassusobrasestánrecopiladasenOpere(1790).

AlfonsoVaranno(1705-1788).Aristócratay autordeteatro.Escribióvariastragedias:Desnetrice(1749),Gioranni cfi
Ciscala (1754),Agnese,neartiredel Gierponne(1783),SereNereginadi Ciage e di Tanriorre (1785).Combinóla tradición
clásicaconel temareligioso.Fuemiembrode la Academiade la Crusca.Sustextosfueron recopiladosenOpere
poeticl’e (1789).
AlessandroPepoli(1757-1796).Autor deteatro.Emuléa Alfieri enalgunasdesustragedias:Virginia (1783),Ade-
Zaida (1791),Carlo e Isabefla(1792).Agerneenrrone(1794),Zrclja (1795),Dora (1796),Ladislao (1799).Tambiénescribió
comedias:1 pregiudizidell’aneoe-proprio, La sco,srnressa,y dramasconmúsica:1 giceoclul d’Agrigento (1792),11 cleinese
ir’ Italia (1793). Belisa (1794). Establecióla TipologíaPepolianaenVenecia.Susobrassepublicaronen Teatro <Ter’-
talie’i elellItalier) (1787-1788).
Vittorio Alfierí (1749-1803).Aristócrata,poetay autordeteatro trágico.Cultivó distintosgénerosliterarios. Fue
el creadorde la tragediamodernaitaliana.Escribiódiecinuevetragediasentre1776y 1786: Filippo, Polinice,An-
tigone, Virginia, Ageencennone,Os-este,Ros,nunda,Ottavia, Tineeleocre, MeropeMaria Streae-da,La cosegirera de’ Pa:zi,Doce
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Gas-rice, SauZ,Agide, Sojonisba,Bruno primo, Mirra, y Be-renosecondo.Tambiénescribiócuatrocomediaspoliticas:
terno, 1 poclei, 1 Eroppi, y Te-e celen!selegnorineastaave-al lantieloto; unacomediaética: La fines/rina; unacomediade
críticasocial: El divorzio y variasobrasde prosapolítica: Della tiraunida (1777)y Del principeedelle lettere(1786).
TradujoConspeediede Terencio,LEneidedeVirgilio, Pcrsianide Esquilo,Filo/tete deSófocles,y AlcestideEurípi-
des.TodossustextossepublicaronenOpere (1805-1815).

VincenzoMonti (1754-1828).Poetay autordeteatro. Escribióvariastragedias:As-istodenro(1787).Ga?eottoMan-
fredi (1788), Caio Ge-acco(1800).Teseo(1804).Fue profesordeelocuenciaenla UniversidaddePavía-Sustextosse
editaronenOpere(1821-1828).
JoséCadalso(1741-1782).Militar, escritory autordeteatro.escribiódos tragedias:Soleeya o Los circasianos(1770)
y Don SanchoGarcía, condede castilla (1771).Tambiénescribió:Los es-ceditosa la violeta (1772),Seepleenentoal papel
intitulado Los eruditosa la violeta (1772),Nec/ceslúgubres(1772) y Las cartas nrarruecas.Parecequetradujo aVoltai-
re: cojee/catesdeaproe-y ley (1765).

IgnacioLópezdeAyala (1747-1789).Escritory autordeteatro.Escribiódos tragedias:Nioneenciadestruida(1775)
y Ha/cides (sa.).Fuecatedráticodepoéticaenlos RealesEstudiosdeSan IsidroenMadrid.

NicolásFernándezdeMoratín (1737-1780).Escritory autor deteatro. Escribió comedias:La petimetra(1762) y
Hortensia(1770)y tragedias:Leecrecia(1763) y Curricán el Bueno.FundóEl poeta (1754> y fue miembrode la Arca-
din deRoma.

23 FrancescoAlbergati (1728-1804).Aristócrata,escritory autordeteatro. Fue un defensorde la cultura ilustrada

europeay benefactordeColdoni. Escribió variascomediasque publicó ensus Opere (1783-1785).Tambiénpu-
blicó susNecee/lefleos-aliadceso deifasiciulli (1779), Le/terecapricciose(1780-81),Le/tare piacez’oli (1791) y un curioso
opúsculoquetituló Della dramneatica(1798).

GiovanolCherardoDe Rossi(1754-1827).Autor y estudiosodeteatro.Colaboróenel Neozogiornale dei tetterati
dePisa.Publicósupropia teoríateatralen Te-atiado del/as-tedranematica(1790> y susdieciséistextos teatralesen
Ceneneedie(1790-1798).Su obrahistóricamáscompletafue tambiénunhomenajea su maestro:Del modernoteatro
coneicoitalianoe del suce-esteeeee-atoreCarlo Golcloni (1794).

24 Camillo Federici(1749-1802).PseudónimodeC. U. Viassolo.Autor de teatro.Escribiómásdesesentaobraspa-

ea el teatro,siendola primeraCanil/lo eFederico.Culfivó el génerolacrimosodemodaenEuropaconunafuerte
cargaemocionaly frecuentesgolpesdeescena:1 pregiecdiri dei paesipiccoli, Delates-e.Partede susobrassepubli-
caroc-cenRaccoltadi corneeedie (1827).
ErancescoAntonio Avelíoni (1756-1837).Autor de teatro trágico. Escribió SanCatee-tse.Tambiénescribió come-
dias: 1/ bar/cies-edi Gleeldia, Don Marzio, Le acrisole,Le certigini del suelo,Giovernnie Arduirro, L’eneicida par puntodo-
flore. Cultivó distintosgénerosliterarios.
GaetanoFiorio (siglo dieciocho).Actor y autorteatral.PublicósusTrattenirsrenti teatral! (1791-1794),encuyopró-
logo polemizacon los escritoresilustradosdesu épocasobrela validezde las obrasde los actoresparaentrete-
nimientodel público. Como autory directordeteatromontóenVeneciay congranéxito: cae-lo Geldonifra’ ce-
nrici e 11 neceEnpeoniodi Carlo Goldoni (1793).

CiovanniAndolfati (siglodieciocho-diecinueve>.Actor y directordeteatro.Fue miembrode la compañíadeCa-
rolina Intec-reati(1827)y deN/icola Medoni(1834). Debiódedicarsea la adaptacióndeobrasparasuscompanias.

Luis FranciscoComella (1716-1779).Autor deteatro. Escribiótragediasheroicasoriginales:lelas-fa TeresadeAres-
tria enLeendaco(1778),Federico11, rey dePs-cesio(1788),Luis XIV, e/Grande(1789),CareyTe’,,isto (1793), Viriato, el ‘ira-
yes- ricial deRoma(1798), Sénecay Paulina (1801) y La faneilia indigente(1802), así como melodramas:La Cecilia,
El lijo reconocido,La buenanuera,yEl negro sensible.
GasparZavalay Zamora(1760-¿1813?).Autor deteatro.Escribiótragedias:Sencíe-acris, ynumerosascomediashe-
roicas y melodramas:La tomade Be-esau,CarlosXII, rey de Seeccia(1787),Leopoldoel Grande(1789),Cae-losV sobre
Diera (1790),AdacenoenSiria (1797),El tricen/ode/amos-yla amistad,Jernesaly Faustina (1793)y La Eurseeniao La nra-
drileña (1804),entreotras.
Luis Moncín (segundamitad siglo dieciocho- comienzosiglo diecinueve).Actor y autorde teatro. Fue apun-
tadoren1767 enMadrid. JuntoconConchay Reyabastecieronlos teatrosdela época.Escribiósainetes:El tiran-
drago enMadrid (1791), Las astuciasconseguidas(1788);comediasheroicas:El jeveeePedrode Geezneán(1793),A Es-
pañadieron blasónlas Asteericisy León, triunfosde don Pelayo(1795) ; comediasdemagia:As/ceceasdel enesreigocontra
la naturaleza (1771), El mágicoen Gata/echa(sa.)y tragedias:El Narcete (1775), Dar a Españagloria sólo lo logra
trecenay tricen/ede srespatricios (1783).Participó enuna polémicacon Cándido Maria Trigueros y publicó su
Recece-sode/cree-zaal tribunal te-igueriano(1788). Se jubiló en 1792 y comenzóa escribircomediasy sainetespara
los teatrosdeMadrid. TradujoobrasdeCorneilley Goldoni y adaptótextosespañolesparalascompañíasen las
quetrabajó.
Manuel Fermín de Laviano (segundamitad siglo dieciocho).Fue secretariodel duquede lUjar y oficial de
la HaciendaReal.Escribió comediasheroicas:Sol de Españaensce Orientey toledanoMoisés(1778), Tricen/osde
valer y leonoren la corte de Rodrigo (1779), La toma de Seprilzsedapor el condeFernán Conreiler (1785), Al deshonor
leeredaeloc’encele/rones-adquirido (1787) y unatragedia:El Sigerico,pri pies- rey e/elos godos (1768). Tradujocome-
diasdeGoldon,,

Fermín delRey (segundamitad del siglodieciocho).Actor y autordeteatro. Fue apuntadordeteatroen1773 en
Valladolid y en 1786 en Madrid. Juntocon Conchay Moncin abastecieronlos teatrosde la época.Escribióco-
mediasheroicasy sentimentales:Hes-nejaCortéseec Chotee/a(1783),Policena(1788), Defensaele Barcelonapor/a neás
freerte ceo-carona(1788),Hes-nejaCortésen Tabasco(1790),La ‘irás fiel pastorcilla y tirano del castillo (1790) y Clotilde
(1794),entreotras.TradujocomediasdeFaciotle,Goldoni y Napoli-Signorelli.
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FranciscoFloresGallo (siglo dieciocho).Autor deteatro.Escribió Pretenderpos-elrigor eí contrastaríaobediencia,
Sir/caces,F~cn de Tas-terne,(sa.),La pobrezacon virtud nuncasequedasinpc-arelo (1786)y tradujovariascomediasdel
francés.

25 Véaseel ‘indice de autores,adaptadores,tradudoresy editoresdecomediaso libretos” y lasnotaspreparadas

decadauno deestosadaptadoresen susrespectivostextosen“Lista decomedias(en español)”,en“Relación
deobras”.

26 Véase,al respecto,).C. Dowling. “Moratin’s La comedianicare, andtherelorm of theSpanishTheatre”,Hispania,
53, 1970, pp. 397402;La comedíaneceva(5. C. Dowling, ed.). Madrid: Castatia,1982; R. Andioc.“A proposd’une
reprisedeLa comedianecevadeLeandroFernándezdeMoratin’t Bulletin Hfspa~eiqree,LXIII, 1961, p’p. 56-61.

27 La caneas-erabrillante (1750,pp. vi-vii), E-XXIV.1.

28 “Prólogo”, La anejarcarla/cíe,1783, pp. ii-iii:

~ “Prólogo”, El eses-darles-oamigo, 1783,p. iv.
30 Tieneademásotrossobre:La ses-csaamorosa,1993; II sae-ritos-edi dree pads-oni, 1995 y La bella selcsaggia,1995, 1996.
31 Calderone,1984, p. 34.

32 Ibidem, pp. 65-66.

~3 Sin lugar a dudasCalderonepuedeser considerada,entrelos hispanistase italianistas,una de las meiores
exponentesenesterenovadocampodeestudios.

Las dos posturastambiéntendierona entrelazarseenalgunospuntos,en particularen las versionesfielmente
pedestreso relativamentelibres.

~ “Prologue”,L’Iliade. Paris,1711.
36 “Observationssurt Vart detraduire”,Melangesdelittératerre, d’/eis/oireet depleilosepírie.Amsterdam,1759.

~‘ “Préface”, Pamela.París, 1760.
38 Estosmismosprincipios rectoresaparecieronindicadospor el traductorespañolenel prólogodePanseala(1795).

~ FrederichJustinBertuch(1747-1822).Escritor, artista y librero alemán.Oedicópartede susestudiosa la litera-
tura españolay portuguesa.Realizómuchastraduccionesdel francésyen especialdel español;entreéstasúlti-
masdestacasuadaptacióndeDon QuijotedeCervantes,conla continuacióndeAvellaneda(LateneendTIra/en des
zeseisenJunkes-sDon Quiiote von la Mancha,1-II. Leipzig, 1775-1776).Junto a otros importantesautoreseditó va-
rias publicacionesperiódicasimportantes:Magazin des span. renel portug. Litee-ertus- (1753);Jenaisc/eee-alígemeine
Literaturzeitrcng(1785>; Tournal desLaresceneldar Medea(1786);Blerue Bibliot/eekalías- Natienen(1790).

JohanFriedrich1-lélderlin (1770-1843).Poetaalemán.Estudióy admiróla obra deSchiller.Realizóunaproduc-
ción literariamuy corta,en la queseencuentrasu novelaHyperión (1797-1799),dramaLesrpedokles(no acabada)
y elpoemaepistolarEneilie vos- in/ereneBe-aerttag (h. 1799).Tradujo las tragediasclásicasAntígonay EdipoReyde
Sófocles.

GottholdEphraim Lessing(1729-1781).Autor y teóricodeteatro.Tradujolos textosteóricosdeR. de Saint-Albi-
ne,Cenrédie(1747), comoArczcrngaeesdene “Sc/rerrespieler” (1754)y deL. Riccoboni,Art dre t/eéátre(1750),que sepu-
blicó comoBeite-tigereerHisleire und Are/aa/eneadesTItees/res(sa.).

JohanHeinrichVoss (1751-1826).Poetay filólogo alemán.Tradujo la Odesea(1781) deHomerocon la quefijó el
conceptode la cultura literariamoderna.Dedicómuchosañosa su laborcomo traductordeobrasclásicas: Ge-
órgicas (1789)deVirgilio, todala obradeHomeroconuna importanterefundiciónde la Iliada (1793) y la Odisece
(1793). Enestaprimeraetapano seatuvoa unainterpretaciónliteral delos originalesni de la versificación.Sus
teoríasaparecieronrecogidasenZeitmessungdes-deutschensprac/re(1802).Enunasegundaetapacambiósuscri-
terios,mostrándosemásfiel a susfuentesenlas traduccionesde lasobrasdeHoracio (1806),Teócrito (1808),Ti-
bulo (1810)y Aristófanes(1821),entreotros.Su hijo, HeinrichVoss (1779-1822)colaboróconél enla preparación
de lostextosdeEsquiloy tradujola tragediaOtelodeShakespeareparaWeimar.

Comoya sehadicho,Alemaniaestuvoa la cabezadelas adaptacionesdelascomediasgoldonianasconun nú-
merossustanciosodeadaptacionesy traducciones(y. “Revisión dedieciochocasos:Alemania”,en “Goldoni en
Europay España”).

40 “Prologne”,lliads.Londres,1715.

41 Luzán:Safo - Traduccióndeunaoda dc Sapleo“A los celestesdiosesmeparece”(sa.)y Metastasio-La clemenciada
Ti/o (1747).Iriarte: Virgilio - Los primeroscuatrolibrosde La Eneida(1787),Dido abandonada(1817) y Horacio- Te-a-
duccióe’s en versodela Epístola deHoracio a los Pisones(1787).Porner:Horacio - El as-tepeé!ira, Sátira “Por qué será
quenadiebien hallado”, Odatercera del libro?’ “Puesprensade la muerte”(anteriora 1790).

42 Arta detraducir delidiorseafrancésal castellano.Madrid, 1776.

~ Véanse“Un casomuy particular:Cruz” e “Iriarte, traductory autor ilustradisimo”,en “Teatroespañolenrela-

ción conCotdoni”.

~ Véaseal respecto,1. Urzainqui,1989, pp. 9-112.

Existenotros tiposdetraduccionesen los que setiendea la acumulacióno correccióndel texto, peroestaprác-
tica resultanexcesivamenteeruditasy pretenciosas.Ademásvale másparael texto leído que parael texto re-
presentado,porlo queaquíqueno seincluyen.

46 Enningúncasosepretendehacerun análisisIingúísticos,sintácticoso semánticosde los textos literarios (TL),

sino destacarlos cambiosefectuadosenlos mismosconarregloa su función teatral(TE).
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‘~‘ El libreto quereelaboróTommasoGrandiparael dramajocosoentresactosLe gelosievillana (1776),conmúsica
deGiuseppeSarti, y su reducciónensólo dosactosconmúsicadePasqualeAnfossi (1779), sebasanenambos
casosen la comediadeGoldoni 1/feudatario.De la adaptacióndeGrandi seextrajoel libreto de La contadenaen
corte,queapareceatribuidotantoaGaspareGozalcomoaCarloColdoni.Porejemplo,cuandoGiacomoRustes-
trenóuna versióndel dramajocosoenVeneciaen1763, como Sonde-ma,ossiaLa contadina in corte, y luegoAnto-
nio Maria Sacchinilo empleóparasu versiónde1765 enRoma,enamboscasosaparecióel nombredeGozzi co-
mo autor del libreto. Sin embargo,cuandoFelice Alessandricompusosu versión paraestrenarseen Luca en
1775, utilizó el mismotextopero estavez aparecióatribuidoa Goldoni (y. Musatti, 1900, p. 9).

48 FranciscoGrandi,llamado“Maiani”. Actor boloñés.Actuó como“primo moroso”enVeneciaa partirde 1740, pri-
meroenel TeatrodeSanSamueley luegoenel SanLuca,coincidiendoconvariosestrenosde lasobrasdeColdo-
ni. Sushijos(Giuseppe,“secondomoroso”,y Metilde, “secondadonna”),actuabanenla mismacompañía.

49 Tambiénsecambiaronlos nombres;por ejemplo,el feudodeMontefoscosellamó Fornicolone,mientrasque es
mássignificativo queNardoy CeccoseconvirtieronenNarduccioy Cecchino,haciendojuegocon los nombres
deOlivettao Gianreinadel original.El primer actodela comediaseeliminó ensu totalidad, ya queéstesecen-
trabaenel argumentoprincipal de la obra;del segundoseaprovecharondosescenasdel argumentosecundario
(II, 1 y 5) y tresde lasmismascaracterísticasdel tercero(HL 3,6 y 9). Parael libretista todaslasideasdecarácter
politico o socialexpuestasenla comediasobrabanenel dramajocoso,asícomo todoslos elementosde la come-
diee del artetradicional, centrándoselahistoriaenlos rasgosmásllamativosde los personajespopulares.La obra
pasópor un profundoprocesodeseleccióny simplificaciónquetendíaal empobrecimientodel texto original.

50 Los ralos villanos. Madrid: ImprentadeBenitoCano,1788 (BN: T6710,T22320).

Otro excelenteejemploes la reduccióndeJuanIgnaciodel Castillode la comediaLa casanovo, con el titulo de

La casa ~eeeec’a,E-XX’V. Véase,para un estudiominuciosodel texto, Calderone,“Quattro sainetesgolelonia~ei”
(enprensa).

52 El regalodel reloj dePantalonea su hija (1, 19 ¡ 1, 1. 2lr) y queen la versiónespañolaástadaa su maridoCia-

cinto secomplicaespecialmentehastael final del segundoacto(II, 18-19¡ II, ff. 2v, 22v-23r).

Por ejemplo,el texto del condeAnselmo: Certo,che i cantimila sceedidi dotecleemi leespoe-tatein cosa in tanti bei de-
non conta,eti, síateil neio risorginaento.lo ave-caipotecato,coceesai, Icette leenie e-endite(1, 1),luegoseconvierteenes-
te parlamentodel marquésAnselmo:“Amigo, treintamil pesos/ sonmuynobles; y esel oro un metalpuro y
selecto1 queno tansólo no mancha,¡ sino que estrahelos defectos¡ dequalquieralirsage. ¡ Noblesoy, ¿pero
sin ellos 1 queseríadenosotros¡ queestamospereciendo?”(ff. 3r-3v).
El texto del diálogo entreDoralicey el condeAnselmo:Don Finalneerefehepos-tatoin casaverctincila scredi. Ans. (A
conepir la co//aiea tni mancanoonces-asettemee/agIte.)Dor. Aceteyo/retofas-eil ,natris,eonioin privato, ed io non leodetto
nienta. Ans. (QecestesaEtemedaglielete-oz’eró.) Dor.No,, aceteincitalo nesseenode’ nriei parenti;pazienzee!Ans.(Vi soceo
ancorodecarnila sceedi;le troceró.) Dor.Ma cirio e/ab/co sEas-econfi~eata in cosa,perchénon leo tesEiti da canr pan re, é indis-
ce-aterro.(1. 5) seconvierteenel parlamentode Faustina:“Finalmenteyo hetraído ¡ a casamuchodinero, ¡ to-
lerandoque sehiciese/ mi matrimonio ensecreto¡ y queno se convidase¡ a mis parientesy deudos;/ pero,
quererqueno sufra¡ el vivir enun encierro/ por estar tanmal vestida,/ escosaqueno tolero” (1. Sr).
La calidaddel trabajohizo queel texto fueraconsideradoparala elaboracióndeunanuevatraducción(El colec-
cionistadeantiguedadeso La suegray/a nuera, E-XXX) y posterioradaptaciónal español(La fosceilia del anticuarro,
E-IVI.5).

56 Un temaqueapareceentodosestostextosesqueno sesabesi los actoresimprovisabano seateníanaltexto gol-
doneanoen los pasa

1espertenecientesa la tradicióndela comediadel arte.Lo quesi pareceseguroesquelos di-
rectoresdeescena(o los actorescómicos)aprovecharonciertalibertad paraexplotarestosmomentos,segúnlos
gustosy las exigenciasdel público.
VéaseApéndiceIII, documento18: “AprobacióndeLa becenacriada”.

~ Cfr. Calderone,1993, pp. 87-109.

Véase“Pruebasde metamorfosisteatral”, en“El teatro españolen relacióncon Goldoni”. Otra recreaciónim-
portanteesla moralejafinal queseañadeenEl no delas niñasde1815(A: III: ff. 12r-lZv); estenuevofinal seapar-
ta del original, ajustándoseal teatroconvencional.

60 Véaseel estudiodeLe boecereebien/alsantcomoEl leonr be-eadustoy bene/ico,“Poéticay práctica”,en“La traducción

enColdoni”.
61 Algunos de los trabajospublicadosson, entreotros:Lafanriglia de/lantiquarie - Chiclana,1994, 1995; Petrella,

Arriaga, 1996. La locandiera- Maddalena.1907; Calderone,1984; Carrera,1985; Hernández,1991; MuñozRaya,
Carlucci,1996; SopeñaBalordi, 1996. Le boeerrubienfaisant- Maddalena,1928; Pagán,1990.

62 Los principalesestudiossobrela presenciadeGoldoni enEspañasondeA. Calderone(La locandiera,1984; La sar-
va acerorosa,1993; II sercitoredi duepadron!, 1995, y La bella se/reoggiee,1996).

63 Véase,porlos respectivostítulos, “Lista decomedias(en español)”,en “Relacióndeobras”.

64 Carrera,1985, p. 26.

65 lbidem, p. 27.

66 Ibidem,p. 38.

67 Hernández,1991, Pp.xii-cxlv.

68 Definición aplicabletambiénasu traduccióndeLafamiglia dellantiqeroriode1994, aún inédita.
69 Chiclana,1994. 1995.
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70 Chiclana,1995, p. 402.

71 ldibem, p. 403.

72 Iriarte. VII, 1805,p. 94.

‘~ Idem.

~ Iriarte,IV, 1805, p. vii.

Véase“Iriarte, traductory autorilustradísimo”,en“El teatroespañolere relaciónconGoldoni”.
76 Iriarte, IV, 1805,p. xlvi.

~‘ Véase,paraun estudiopormenorizadode lasdistintastraduccionesexistentesdelArte poéticadeHoracio,el Pró-
logo del cuartotomo de la Coleccióndeobras deIriarte (pp~ vii-lxv>.

78 Véanselos apartados“GoldoníenEuropay España”y “Revisiónde los estudiosdel teatrodeGoldoni enEspa-

ña(1771-1997)”.

Folena,1983, pp. 133-135.
SO Véaseel estudiodedicadoa Le ber¿ rs-re bieesfaisante II bees-berobeneficoen“Poéticay práctica”.

~ Serefiere a títulostanespecialescomoII teals-ocomico(1750) y L’impresario del!eSmirne(1759>.

82 “Paradecirla verdad,dondefalla nuestraItalia esenel teatro cómico,yaqueFrancia,Inglaterray Españala su-

peranengranmedida.Si yo tuviera elespíritudeMoliére, haríaennuestropaíslo queélhizo enel suyo.Pero
soy muy débil paraaguantartantopeso...Italia no esel paísquetieneunsolametrópolis,unsolo caráctery un
pueblosolo.ParagustarenFrancia,bastagustarenParis;paraconseguirlos aplausosenInglaterra,bastaobte-
nerlosenLondres...En Italia no esasí,a menudoaquelloque gustaenun pueblo,no gustaenotro” (“La fami-
glia dell’antiquario”, Teettele opere,II, p. 882).
Véase,paraapreciarel éxito enel siglo veintedeestostitulos, “Revisión dedieciochocasos:Alemania,Austria,

Bélgica,Bulgaria,Croaciay Serbia,Checoslovaquiay Rumania,Dinamarca.EstadosUnidos,Francia,Grecia,Ho-
landa,Hungría,Inglaterra,Polonia,Rusia,Sueciay Turquía”,en “Goldoni enEuropay España”.

84 “Los éxitos demis primerascomediasvenecianasmedieronánimo parahacerotras.Hay un númeroconside-

rableen mi colección;son,quizás,lasquemásmehonrany meguardarébienderetocarías”(“Mémoires”, Teet-
te leopere, 1(11,3), p. 257).

85 “Yo le habíaquitadoal pueblola costumbredel Arlequ’m; oíanhablarde la reformadelascomediasy querían
disfrutarlas.Perotodoslos caracteresno eranaptosa su intelecto.Y eramuy justo queparaagradara estetipo
depersonas,quepagancomolos noblesy como los ricos,hicieseunascomediasenlasquereconociesensushá-
bitos,susdefectosy, permítasemedecirlo, sus virtudes” (“Le baruffechiozzotte”, TeeEta leopere,VIII, p. 131-132).

86 Tambiénescierto queGoldoráhabíalogradoreformarel teatrocantadoconestemismotipo depersonajes,pe-

ro estosecomentarámásadelante,
~ PublicadaluegocomoLe nrass?s-a.

~ PublicadaluegocomoLa buenamoglie.

89 La coleccióncontribuyea fomentarla ideadeun autor “realista”, o al menosde la utilizacióndel dialectocomo

un código “real”. EstaposturasiempresehabíamantenidovigenteenItalia y volveria a estarloconmásfuerza
enel siglo diecinueve.

90 Véanselas fichasdeLa beeenacasada,E-XVII, La caso neceva,E-XXV, Las chismosas,E-XLII y El viajo inepee-tinenta,

E-CH.

91 “La cosaes un poco difícil, Los venecianosentenderánun pocomás; los extranjeros,o adivinarán,o tendrán
paciencia.Yo no hequeridocambiarnadani enésteni enningúnotropersonaje;puescreoy sostengoqueesun
méritode la comediala exactaimitación de la naturaleza”(“Le baruffechiozzotte”, Trepeleopere,VIII, p. 128).

92 j~ W. von Goethe.Viaggio in Italia (L. Mazzucchetti,ed.), II. Florencia:SansoníEditore, 1952, p. 536.

“El fondo del lenguajedeestaciudadesel veneciano;perola clasebajatiene sobretodo unos términosparticu-
lares,y unamaneradepronunciarmuydiferente” (“La baruffechiozzotíe”, Trette la opere,VIII, p. 127).

~ “Señalola diferenciaqueexisteentreestapronunciacióny la veneciana,porquela mismaforma partede la gra-
cia de larepresentación,por lo queha gustadomuchísimola comedia” (Ibidem.p. 128).

~ “Todo es susceptiblede convertírseencomedia,exceptolos defectosqueentristeceny los vicios queofenden.
Un hombrequehablarápidoy se comelas palabrascuandohabla,resultacómico,cuandoesusadoconparsi-
monia, comoel balbucienteo el tartaja. No ocurre lo mismoconun cojo, un ciegoo un paralítico;éstossonde-
fectosqueexigencompasión,y no sedebenexponerenel escenario,si no esqueel carácterparticularde la im-
perfecciónde la personavalieseparahacergraciososu propiodefecto” (Ibídem,pp. 128-129).

96 “1 pettegolerride/lee/once,La nrasste’e,11 canepie/loe Le besrecifa cleiozzotte,heaqui-dirán éstos-cuatrocomediaspo-

pulares,extraidasdecuantohay de lo másbajodel génerohumano,y quedisgustano, al menos,no interesana
las personascultasy delicadas”(Ibídem, p. 129).
“Este es el tipo decomediasque eranllamadopor los latinos tabas-nanceey por los francesespoissare/es. Losbue-
nosautores,antiguosy modernos,lasprodujeronconméritoy conaplauso;y meatrevoa decir,que lasmíasno
hansido menosafortunadas”(Ibídem,p. 129).

98 “Los teatrosdeItalia son frecuentadospor todo tipo depersonas;y el gastoestanbajoque el boticario, el cria-
do y el pobrepescadorpuedenparticipardeestadiversiónpública” (Ibidem, p. 130).
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“Con estascomediaslaspersonasmásnobles,lasmásgravesy lasmásdelicadassehandivertido igualmente[.1
todo le qecees c’erdad tieneal derecle,zsdegeestar,y todoaqecelleqree geestotieneeldes-celeodehacer reír” (Ibidem,p. 130).

~ Másdedoscientosañosdespuésdesuestreno,la compañíadePiccoloTeatrodi Milano, bajola direccióndeGior-

gio Strehler,consideradoun genioteatraldenuestrotiempo, llevó al escenariodel TeatroLopedeVega deSevi-
lía, delTal 11 deoctubre,la divertidae interesantecomediadeGarlo Goldoni, Le barteffeclriozzettecomocolofón
de la temporadade teatroclásico enla programaciónde la ExposiciónUniversalde1992. Perotambiénera,por
partedel Piccolo,unaforma muy especialdecelebrardesdeunaño antesel centenariode la muertedel autor.

La prestigiosacompañiaitalianay su afamadodirectorsepresentaronen la ciudaddeSevillaconuno delos tex-
tos venecianosdeGoldoni quemayoréxito lesdio en lasya lejanastemporadasde1964-1965y 1965-1966:Le ha-
ruffe ciriorzotte, junto a títulos comoAs-lecchinoses-vitoredi rae padreni,II campiello o la trilogíadel veraneo(Lesoro-
nia, Le ac’venteerey 1/ ritorno della villeggiatrera),constituyendotodosauténticoshitos del Piccoloy deStrehler.

Entoncesla experienciaconel público españolaficionadodemostróque a pesarde que el texto de Le bareefía
ciriorrotte estáescritoen un lenguajededifícil comprensiónverbal,el espectadorinteligentealcanzaa superar
estadificultad graciasa la maestríadel trabajode los actoresque empleandeforma sorprendenteotros lengua-
jes teatrales:voces,matices,gestosy movimientocorporal.Unos, los menos,no pudiendocomprenderel texto
lo catalogabande ininteligible, mientrasque otros, lamayoría,acabófascinadapor a maestríade la ejecucióny
el acabadodetodoslos detalles.

101 Enresumen,el texto de1791 deLas cleisneosas(E-XLII), un verdaderologrode la concentraciónteatral,delactor
y apuntadorLuis Monciny el de1812deLa casaarces-sa(E-XXV) del tambiénapuntadory traductorJuanIgnacio
Gonzálezdel Castillo.muestranla misma libertadconqueRamónde la Cruzadaptótextosfrancesesdedistin-
tos autores.Y aunqueenel siglo veintesolamentesehantraducidotres títulos al español:La casanuez’,, y La pía-
rucIa, ambasdela profesoraLuigia Perotio,y Grescaal Pa/seras-del tambiénprofesory directodeescenaJuIl Le-
al, la perspectivasehaadaptadoa los interesesactuales.Por un lado.sehaintentadoajustarlas versionesal tex-
to literario original, esel casode Perotto,y, porotro,sehaaprovechadolo que el texto ofrecepararecrearloen
una “connaturalización”escénicaespecialmenteacertada,el deLeal.

102 Arce, 1968, pp. 32-33(1981,p. 92).

103 “Seríauna ofensaa los campesinosel no creerlesdignos deaparecerenescena,comosi ellos no tuviesentam-

biénsu forma cómicaparticular.Ademásformanpartede la sociedad”(“II feudatario”,Trette le upes-e,IV. p. 291).
104 De’ Paoli, II, 1960, p. 580.

105 Véase“Cuarta edición:Pasqualí”,en“Las edicionesde lasobrasdeColdoni”.

106 Se publicarondieztomos-del XXXV alXLIV- dedramasconmúsica(y “Quinta edición:Zatta”,en “Las edicio-

nesde lasobrasde Goldoni”).
107 Se trata dedieciséisintermedios,seisdramasserios,cincuentadramasjocososy veinte composicionesmásde

distintostipos. VéaseApéndice1, documento1: “Las doscientascincuentay ochoobrasdeGoldoníenordencro-
nológicoy sustraduccioneso adaptacionesenespañol”.

~ Prácticamenteno seconservala músicadeningún intermedio,aunquehay fragmentossueltosdedoso tres tí-

tulos. De los dramasconmúsicaseconocenlaspartiturasdemuchasde lasversionesqueseestrenaronentodo
el continente.

109 EnEspaña,siguiendola tradiciónvenecianay napolitana,tambiénseintercalaronbailesen los entreactosde las

óperascómicas;estaspiezasaparecieroncuidadosamenteidentificadasen los programasdemanoconsu “in-
ventiva” o “dirección” (o sea los coreógrafos),mutaciones(decorados)y bailarines,y susargumentosfueronob-
jeto deunaesmeradaexplicaciónde laspantomimas.El nuevogéneroestableció,sin limitarse a un único mo-
delo, unaestéticay actitudanteel espectáculoteatral.El gustopor la oposiciónentrelos temasheroicosde las
obrasde Zenoo Metastasioy los cotidianosdeFedericio Goldoni era reflejodel doblejuegoexistenteentreel
mundoaristocráticoyel burgués,entrela complejidady la sencillez,entrela voz del castroto y la del bajo, entre
la tragediay la comedia.

110 Véaseparaéstosy otros titulos:Apéndice1, documento1: “Las doscientascincuentay ochoobrasdeGoldoni en
ordencronológicoy sus traduccioneso adaptacionesenespañol”.

VéasePagán,1993.
EnInglaterra,desdela primeraedición en1740, la obraseimprimió másdetres vecesenmenosde seismeses.
En1742 ya sehabíatraducidoal alemány francés.Yen 1745 salió en italiano. Véanselos estudiosde:L. Caza-
mían. “Richardson”,Tire Caenbridge¡sisEos-yofenglisle literature (A. lv. Ward, ed.), vol. XV, 10, 1. Cambridge:Uni-
verstityPress,1967 y L. Sciullo. “Pamela daRichardsonaGoldoni”, Quader-,eidi lingiree leíteratus-e,octubre,1976,
pp. 117-121.

113 El temade lajovenPamelafue interpretadoenunacoleccióndedocecuadrosporJosephHighmore(1692-1780)

en1744 (Londres,GaleríaTate)y partiendodeésta,eldibujanteA. Benoisty el grabadorL. Truchy, elaboraron
una serieimpresaquese difundió a partir de 1745. Las estampasprontoadquirieronun valor visual, indepen-
dientedel texto escrito por Richardson,similaral deuna historia o cuentopopular

114 El anunciode la ventadela novelaPoesraloAndrawso/a tic-leedraceeerpesrsoda (1-1V, Madrid: ImprentadeEspinosa)

aparecióenel Memorial literario a partir del mesdenoviembrede1794.
~ Fechadel primer impresoconservado:“1762”.

~ Fechadel primer impresoconservado:“1765”.

117 Fechadel primer impresoconservado:“1771”.

237



Enotros teatrossecantaron,entreotros,La notte critico (Barcelona,1754),II filosofo di campagna (Madrid, 1758)y
Le pescatrici(Madrid, 1765). Los tresseoyeronen lastraduccionesdeCruz: El cejede Cae-arre/la, Elfilásefealdeano
y Pescarsin casiani red es la galadel pescas-.

119 Fechade uno de los impresosconservadosen los doscasos:“1796”.

120 De la obracantadasetienenestosdatos: La breenafi/lo/a, zarzuela.Representación:Níadrid, Cruz, 1765. Sevilla,

1774,1775(Aguilar, 1974);La buenaleí/a,zarzuela.Representación:La Granja.SanIldefonso,1767. Aranjuez,1769
(Carmena,1878, pp. 16, 17; Aguilar, 1974, p. 135).Sevilla, 1764 (Aguilar, 1974); La breesranrreclra cha,zarzuela.Re-
presentación:Sevilla, 1777 (Aguilar, 1974);La buenamuchachacasada,zarzuela.Representación:Madrid, 5-8, 17,
18, 20.XII.1806,conmúsicadeGuglielmi (Coe, 1935,pp. 173-174;Carmena,1878,p. 55);La buenafigíluola ,narita-
ta, dramajocoso.Representación:Madrid, Príncipe,5-8, 17-18,20.XII.1806 (Coe, 1935,Pp. 173-174).

Y de la declamadaestosotros: La bel/a Pasnelainglesa. Primera parte, comedia.Representación:Madrid, Cruz,
9-13.11.1784(Memorial, p. 109);La be/la Pamela,Cruz,4-7.11.1790;Cruz,29-30.XI.1791 (Diario). Sevilla, 20.VII.1800
(Aguilar, 1968, p. 13).Valencia, 1796 (Zabala,1982, pp. 342). Madrid, Priricipe,¿1801-1802?(Mesnerial,111, 1802,
p. 62).
Véase,paramásinformación,Apéndice IV, documento1: “Representacionesy críticasdeobrasdeGoldoni” y
los estudiosdeCotarelo, 1902, 1934 y Par,1929.

121 JuanPedroMarujánCerónfueun poetay traductorsevillanoquecultivó el génerodela poesíadecelebracio-
nesoficiales,asícomola traduccióndel teatroilustradoparalos principalescoliseosburguesesdela región:Cá-
diz, Sevilla y Córdoba.Entre sus traducciones,fundamentalmenterealizadasparael TeatroItaliano de Cádiz,
aparecentragediasdeMetastasio(La Olinepiada, 1762) o comediasdeGoldoni (El sereresodode Malorontile, El isoti-
carro, La breena¡rija, 1762). Se sabequemurió hacía1770.

122 La becena,nreclracha (BN: T 22325).

123 Por ejemplo,el texto de la famosay dilicil ariade la MarchesaLucinda:“Furia di dorenaairata”, se sustituyeen

la versiónsegundapor “Va crescendoqual faceagitata”,lo que representano sólo unamodificacióndetexto, si-
no un cambiode música,tonalidady ritmo. Estatendenciaa cambiardeterminadaspartes,se practicabapor
igual entodoslos escenariositalianos.

124 Estesencillocambiodevaloressignificó muchoen la época;antessólo seestimabala bellezade la músicacomo

factordeterminanteparaemplearla mismapartituraendistintasobras.Enla primeramitaddel siglodieciochoGe-
orge FredericHaendely Antonio Vivaldi asílo entendierone hicieron ensusgrandescreacionesoperísticas.Vé-
anse,paramásinformaciónencadacaso:R. 5. Freeman.“La veritá della repetizione”,Tira nrusicatquarterly,LIV,
1968, Pp. 208-227, R. Rubik. Héndels Risealdo. Geschiclrte, Wes-k, Wirkung. Neuhausen-Stuttgart:Hánssler,1982,
E. Cross. “Vivaldi’s operaticborrowings”,Musicand letters, LIX, 1978, pp. 429439, FC. Kropfinger. “Vivaldi as
self-borrower”, Operaand Vivaldi (M. Collins y E. K. Kirk, ecl.). Austín-Tejas:University of Texas Press,1984,
pp. 308-326.

125 Aunquelos avancesdel teatro napolitanofueron fundamentales,su propia naturalezalimitó su exportacióna

otraspartesdel país; se tratabadeobrascantadasenvariosdialectosde la regióny depersonajesmuy identifi-
cadoscon la culturade la ciudad,lo queimpidió su aceptaciónfueradelos circulosparalos quefueroncreados.
Federicíy Pergolesísuperaronesteaislamientoconunaobra tan sencillay brillantecomoLa senapoe/reno.Para
másinformación,véaseF. Degrada:“Lo frote ‘nnamoratodi Pergolesíe la musicaa Napolínel primo settecento”,
Ric’ista del Meeseoe/al Teatro alía Sca/a,mayo,1989, Pp.46-51y “Torna Lo frote ‘nnanrorato”, idibem,PP. 60-61.

126 No esexageradoextenderestalista hastaGiuseppeVerdi, quiensesabequeregalóa Arrigo Boitola partitura de

La Ceccírinaen1887 paraqueésteaprendierade los antiguosmaestrosdel génerocómicoitaliano. En 1893 Boito
escribióparael maestrodeBussetoel libreto de la queessuúnica comedialírica, Falstaff, estrenadaesemismo
añoen la SaladeMilán,

127 Enel Memorial literarro de los días9-13.11.1784aparecenlasrepresentaciones(cit. Coe,Catálogo,1935, p. 27; Ro-
gers, 1941, p. 38).

128 Memorial literario, 9.11.1784,p. 110.

129 “HacIa tiempo quela novela dePamelahacíalas deliciasde los italianos, y mis amigos insistíanenquehiciera
conellaunacomedía.

Conocíabienla obra;y sin ningúnproblemalogrécogerel espírituy desarrollarel argumento.No asíel sentido
moraldel autor inglés,quereo conveníaa lascostumbresni a las leyesdemi país” (“Mémorie”, Tulle le opere,1
(II, 9), p. 277).

130 La segunday terceraversiónseestrenaronen la ComédieItalienne,mientrasla cuartasehizo por vezprimera

en la ComédieFrangaise.
131 Se haargumentabastantesi Goldoni empleóo no la obradeVoltaire parahacersu versión teatralen italiano,

peroesevidentequesesirvió en todo momentode la traducciónitaliana.Así lo declaraél mismoen la intro-
ducciónde la propia comedia:PeErá ciascleedunoriconosces-efacilnrenteacer io te-ottol’eergonrentoele/la Pamelada
gs-aziossinroRo,,,onzoInglese,che parta infronla lo slessosecare; e chi le carl e Ira leí le di tal Ros,easi:e,vedrá sin dotehe
segreita la tracciadel Roneanziere,edovehe lacee-atacon invenrionela favo/a.

“Cualquierapodrá reconocerfácilmenteque heextraídoel argumentode la Panee/adeuna novela inglesamuy
graciosaque lleva en la cubiertael mismonombre.Y quien ha leídolas cartasde la novelaveráhastadóndehe
seguidoal novelistay dondeheelaboradocon invenciónel argumento”(“Pamela”, Teettaíe opere, 1111, p. 330).

132 Véase paraun estudiodetalladode estasdiferencias,H. 5. Camby. “Pamelaabroad”,Modern losegreageseetes,
XVIII, n. 7, 1903, pp. 203-213.
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133 La Ce,nédie,qui estere devroit dEre /‘école desmoaurs,nc e/oit exposerlesfaiblessas¡eeeneai,rasqecepeor lescors’iger, et it sea
faut pas¡ensordeslesacs-ji ced’unepostérité rna/Reus-cuseseusperétextederécosnpensar-la rae-tu.

Jazoisdencrenencéare chae-saedece Reman;neaisdans la nécessitéelejétois de esreeltipliermassu/cts,eE entoceréle Mace-
toreecoeternale Venisedepersennesqui m’excitoientle tracoiller d’aprés lrei, j’y conse,etisdeboce gré.
fa ne cris cependantla main le lOrecre-ageqee’aprésacoirinraginé un dénereementqui, loire détredangereeex,poeer.’eitserver
de creee/elearex amarescarteeeux,cE e-ene/reenmésnatepes lo catasEropleapites agréobleet pIres intércssarete.

“La comedia,queeso deberíaser la escuelade lascostumbres,no debemostrarlasdebilidadeshumanas,sine
paracorregirlas.Y no eslícito arriesgarseal sacrificiode una descendenciadesgraciadabajoel pretextode re-
compensarla virtud,

Habia renunciadoa los atractivosdela novela,peroen la necesidaden quemehallabade multiplicar mis argu-
mentes,y rodeado,tanto enMantuacomoen Venecia,depersonasque me exhortabana quetrabajaraen ella,
consentídebuengrade.

Sin embargo,no pusemanosa la obra hastadespuésdehaberimaginadoun desenlaceque, lejos de ser peli-
groso,podíaservir demodeloa los amantesvirtuosos,y volver al mismo tiempola catástrofemásagradabley
másinteresante”(“Mémoire”, Tutteleopere,1(11,9), pp. 277-278).

134 Tampocose debióconocerla relaciónliterariaentreLe berre-ru bienfoisantdeColdoni,ya representadaenMadrid
en1776 comoMalgenioybuencorarán,e II beerberedi breen creoredeDa Pontey Martín y Soler,estrenadaen 1789,
ya queno seha encontradoningunareferenciaenla épocaquepermitaenlazarurna obracon la otra, Paramás
información, véase“Mal genioy buencorazón”, en“Poéticay práctica

135 La coleccióncompletaqueseconservaen le Biblioteca NacionaldeMadrid combinanlas desediciones(1795y
1799)paraformarla obracompleta:1,11,111,1V(Madrid,PedroPereira,1799);V (faltacubierta,s.d.); VI, VII, VIII
(Madrid, Antonio Espinosa,1795).

136 Partee/a,1, p. u.
137 Idem.

138Se trata de la traducciónenespañolde Rebinson,Iristeria neoral, rae/ercido a diálogos, escrita en a/ancóndeJoachin

HeinrichCampe(Madrid. 1789).
139 Parreela, 1, p. y.

140 Ibídem, p. vii.

141 Posreala,VHI, p. 224

142 ¡‘areca/a, 1, p. ix.

143 VéaseBibliografía: “Estudiossobretraducciónteatral”.

144VéaseBibliografia: “Estudios sobreteatro de los siglosdiedochoal veinte”,

145 Los distintostomosdeestaediciónsehanvuelto a reimprimir en los añoscincuenta,sesentay setenta,aunque
actualmentetodala colecciónestáagotada.ExistendoscoleccionesincompletasenNiadrid; una enla Biblioteca
del Instituto deCultura Italianay otraen el DepartamentodeLenguay Literatura Italiana de la Universidad
Complutense.

146 “Hoy de la refundicióngoldoniana,apartede la curiosidad,lamentablementenadase puede salvar, puesel

lenguajees defectuoso,mientras que L’écassaisede Voltaire, come obra literaria, todavía sepuedeleer” (“La
scozzese”,Trette le opere,VII, p. 1418).

147 “Sin embargo,II brerbare no pertenecea la seriede lasobrasmaestras,come 1 e-usEaglri o Le barcelfec¡eiorretta,co-
mo El toe-tufo y Las bodasde Fígaro. Hay obrasdeartedeun ordeninferior, másmodesto,que viven siempre,
y sebuscany seaman,y nosconvencenendeterminadosmomentosmásquelasobrasmaestras,.,A estosmo-
delespertenece1/ burbero: de corteperfecto,sin golpesde escena,sin deslices,sin artificios retóricos,nos
enseñacómoseescribe(o mejorcómoseescribía)una comedia” (“Le bourru bieníaisant”,Tertte la epate,VIII,
pp. 1354-1355).

148 “A decirverdad,resultapoco feliz al sercompletadaen edadavanzadadel autor Peroya queGoldoni al Ira-

ducir no esnadafiel a su propiotexto y setoma frecuenteslicencias,estoptredeatraernuestracuriosidad”(Ib-
dem,p. 1357).

149 “Falta la naturalezaespontánea,falta la mismanotasentimentalquehacesimpático II herr-bac-e. Aunque también

seencuentranen la comediaescenasy frasesdignasdeGoldoni” (Ibidem,p. 1359).
150 “La habíatraducidocon muchalibertad en lenguaitaliana,diluyendo muy a menudola verbosidaddel texto

original y estropeandoalgunasvecesla comicidadde las mejoresescenas”(Idem).
151 Véase“Le beurro bierrfaiseent,L’aearefastceeecxy La scorrcsc”, en“Poética y práctica”.

152“Casi nunca la Cecchinalograconmovernos,pero enel siglodieciocho,cuandoella semarchaba,expulsadaper
la marquesa,cantandoLIc-ra pecerae-agarza, etc, (1, 11), o bien Ve cercene/oe noteritroze, lo seria pocae fi trefe coreforte
(1. 15), caíanlágrimaspor todo el teatro” (“La buenafigliuola”. fletEele apare,XI, p. 1289).

153 “Esta esla novedaddeLa buorrafigliece/er,no másla emocióntrágica,sinoaquelladetodos,de la vida común.Es-
tamosenel periodoque precedea la revolución, con susnoblesutopías,con los bellos deseosde igualdadso-
cial, conel an’or mássinceropor la naturalezay por el hombrenatural, conelsentimiee,tenuevode la filantro-
pía,sobretodo con la necesidadde llorar despuésdereír tanto,La sansiblarier, la ternura,el sentimentalismoga-
naronlos corazonesmásenfermosdeamor, despuésdetanta ligerezay sueñes”(Ibídem,pp. 1289-1290).
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154 “Peroenmedio de tantaarcadiay tantoversollamativo del dieciocho,propiodeFrugoni,a veceshacenbieny
gustanlo naturalde los versos,cuantomásseaproximabana la prosa,y a lassutilezasde laspropiasrimasde
CarloGoldoni. Es cierto que esnecesarioperdonarlela puerilidad,las impropiedades,lasrepeticionesy las re-
dundancias.los versosmalosy cojos,laspalabrasvedadasy desfiguradas,y otrosdefectosde laimprovisación.
Quienno sabeleerestasantiguasreliquiasdel arte,quelasdeje” (“II mercatedi Níalmantile”, Terttele opere,XI,
p. 1312).

155 “Conservaalgúnprincipio desaborcómico,aunquedepocovaler” (Ibidem,p. 1317).
156 “Obra malconstruida”(lbidem,p. 1318).

157 “EstáentrelasmásdesgraciadasdeGoldoni, quienno conociónuncadecercaa lesbasteshabitantesdel cam-
po, y losennoblececon los coloresde la Arcadia,como gustabaenel dieciocho”(Ibidem, p. 1319).

158 “Estos campesinos,como hedicho tantasveces,estánpasadosa travésde la tradiciónliteraria,derivanmáse
menosde la comedialiterariay conservanun pocodepolvo dela Arcadia” (Ibídem, p. 1324).

“unapequeñaobra dearteteatral,dondetambiénel versomásinfametieneunavivezanatural.Los personajes,
incluida Resma,no son del todo nuevos,másbiennos parecenviejos conocidos,pero el artedeGoldoní, con
aquellosadmirablesmaticesde lescualestieneel secreto,lesha renovado” (Ibidem,p. 1327).

160 En el mundode la óperasereflejéensuslibretos;éstossenlesmásconocidos:en lasegundamitad del siglo die-

ciochoestánDar Scharespieldirektor(1786) y Prima la reecesicopal le poe-ole (1786), en el diecinueveII turco ise Italia
(1814),Le cenz’enienzetaatrali (1816) y Los enredosda un cc/naso(1831) -interesanteaportaciónespañolaal tema-,y
enel ~‘einteAriadna arefNaxos(1912) y Capriccie(1942).

161 Muchasde las diferenciassurgidasentrelos libretos y suspartiturasrespondena lasmodificacionesqueseso-
lían hacerparalas representacionesteatrales.

162 Así seexpresaun teóricocomoEximenosobrela músicay susvaloressocialesen la época:“Pero no es la Músi-

cael motivo principalporquedebagloriarseunanación. La sencillezdecostumbres,la hombríadebiende los
ciudadanos,la libertaddeánimo, la justicia, la fidelidad, la paz, ensuma,la unióndel gustogriegoy la virtud
romanaeslo únicocapazdehaceruna nacióngloriosa y feliz; y entrandoenestaunión la Música,ella seráel
contravenenodel ocio de los nobles,seráel alivio de lasfatigasmáspenosas,y preservaráal pueblode la rusti-
cidadenemigade lasdeliciasde la sociedad.Peroquandola Músicasecultive por merapasióndel Pueblo,ella
haráa los Ciudadanosvoluptuosos,afeminados,enemigosdel trabajo, amantessolamentedel placer,vanos,de
malascostumbresy capacesdenegara suspropioshijos el sustentenecesario,por alimentarlassirenasdevora-
dorasdel Público” (Exímeno,III, 1796, p. 234).

163Algunosdeestosfamososactoresfueron:Antonio Sacchi (Arlecchino),CesareDarbes(Pantalene),Adriana Bas-

tena (prima donna),GiovannaCasanova(servetta),PietroGandini (primo amoroso>y Antonio Mattiuzzí (Pan-
talene>,entreotros.

164 En todos los casossedarála fecha mástempranaquese conoce-de una aprobación,representación,edicióno
referenciabibliográfica-conel fin desituarmejor lasobras.

165 Por suscaracteristicasIrcanaescomoMirandolinaenLalecandiarodel753oRosauraenLadeernadigas-bede1743

y La neogliesaggiode 1752.
166 Véase,paramásinformación,“Lista decomedias”,en“Relacióndeobras” y ApéndiceIII, documente4: “Tra-

duccionesy versionesenotras lenguasy dialectosdeEspaña”.
167 “Como uno retienemásfácilmenteunaobra quese havistorepresentar,meacordabamuy biende los pasajes

que mehabíanllamadola atención” (MIareis-es,II, 8, p. 272).

240



Casanovaen Aranjuez

Prácticasdel teatro. Un mercadoteatral.Unatemporadalírica.
Un coliseocortesano.Una pruebade “buen gusto”.

E n la primeramitad del siglodieciochoel usodel cocheparaViajar no estabatan gene-
ralizadocomo ocurriódespués.A partir delos añostreintaen Españase creóunaFac-
toríaRealquetransportabaviajeroscon equipaje,conbastantesdificultadesy muchas

irregularidades,entreAlicante, Barcelona,Cádiz, Cartagena,Castilla, Extremadura,Irún,
Madrid,Murcia, Navarra,Valenciay PortugaLTambiénsellevabadeun ladoparaotro el co-
rreonacionaly extranjeroy losfondospúblicosdel país.

Ya en 1739 viajar eraun lujo hispanoal queunospocospodíanacceder;sin embargo,el
servicioy los caminosseguíansiendoescasosy muyirregulares.Fue duranteel reinadode
CarlosIII queaparecióla diligencia,uno deesosinventosquerevolucionóesteva y vienede
gentea partir de 1769,conun serviciomejor organizadodecochesdeviaje.

Perofue en la épocadel monarcaFemandoVI, entre1746 y 1759,queempezóel Verda-
derodesarrolloy augedelosmodernosviajeros;estetrasiegodepersonasyano sedetendría
fácilmente,sinoquese incrementóen los añoscincuentay sesenta.Porentonceslos motivos
de estosviajeseranmuyvariados:entrelos principalesestabanlos económicosy los artísti-
cos,o la combinaciónde ambos.Esteerael casode los empresariosy suscompañíaslíricas,
extranjerasy locales.

Pocoapoco,mientrasel sistemadecochesse reformabay modernizaba,las compañías11-
ricasitalianasse iban desplazandomásy máspor todoel territorio españolenlas tempora-
das deprimaveray verano.Aunquelos viajesdelas compañíassehacenfrecuentessusdes-
plazamientos,estanciaso anécdotasen cadanuevaplazaespañolabrillan por su ausencia.
Los viajerosy viajantesdel teatrocantadoitalianono han legadoningún testimoniode sus
triunfos y fracasossobrelas tablasespañolas’.Peroen sulugar seconocenlas obras,decui-
dadointerésliterario, de personajesburguesesextranjeroso españolesqueayudana enten-
der cómo fueronestosencuentrosartísticos.

Los cuadernos,lascartaso los diarios de viajeros,como los de NorbertoCaimo,quevisi-
tó Españaen 1755;GiacomoCasanova,entre1767 y 1768;RichardTwiss, entre1772 y 1773;
HenrySwinburne,entre1775 y 1776;JeanFranqoisBourgoin,en 1777;Jean-Marie-JéróneFíe-
riot de Langle,en 1788,y JohnTalbot Dillon, en1795,sonsólo algunosdelos ejemplosenlos
quesepuedenlocalizardatosimportantessobrelos temasteatralesqueaquí interesan.

Tambiénhubo viajerosespañolescomoAntonio Ponzqueescribiósobreel paísentre1772
y 1794;VargasPonceen 1779 y Fernándezde Moratin, Nicolásentre1797y 1801 y Leandro
entre1797y1828.Todosellosfueronviajerosconhábitosliterariosilustrados,acostumbrados
aplasmarsusimpresionessobredistintostemas,enparticularsobreteatro,ensuscuadernos,
cartaso diarios3.

Un ejemplode estasnoticias teatralesseencuentraen loscapítulosquededicael famoso
aventurerovenecianoGiacomoGirolamo CasanovaasuestanciaenAranjuezen 1768,cuan-
do coincidiócon la compañíadeLuigi Marescalchi.

Prácticasdel teatro

Comoseñalóel profesorArce, “Coldoni fue muchomás traducidoquevalorado,al me-
nosen su verdaderosignificadoliterario”, duranteel siglo XVIII, puesse alteraronsustan-
cialmentelostextosde suscomediasy desusdramasjocososen las representacionesquese
realizaron en el paísentonces.Las adaptacionesno sonnuncaliterales“palabrapor palabra,
peroestántraducidasy adaptadascasi todaslas ideas.Ademásel asuntoy desarrollosonlo
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mismoy los personajes”se españolizan~;tampocoesmenosciertoquea medidaqueavanza
el siglo, lasversionesse acercanmásal texto original,probablementepor estarconcebidasno
sólo paraserrepresentadas,sinotambiénparaserleídas;es el casode La vedova sca/ira con:
La viuda sutil de 1778,Las cuatro naciones o viuda sutil de 1788 o suhomónimaimpresade 1803.
Peromuchomásinteresanteresultael casodeLe bourru bienfaisant con:Mal genio y buen cora-
zón de 1776, El no de las niñas6 de 18150 El hombre adusto y benéfico de 1830.
Las primerasversionessealejanpor lo regulardel original, al pretenderunamayorcomici-
dad,mientrasqueen las siguienteslo siguenen suesenciaal pie de la letra; es decir, enlos
diálogosy escenas.Otra de las muchascomediasen estamisma situaciónes La bottega del
caffr, quetuvounaprimeraadaptación:El hablador deJosédeConchadel año1775,luegovie-
nenotrasy posteriormentesehaceotramuydistinta: El café de TelesforoCoradade 1861;es
evidentequemientrasenel primer grupose recogenlas versionesquefueron pensadassólo
paraserrepresentadasen el mercadodel comercioteatral,enel segundoestánlas quedesti-
nabanfundamentalmentea la lecturadel texto.

De estastraducciones(o adaptaciones)sehanconseguidolocalizarentrelosdistintosfon-
dosde teatrodel paísy el extranjerosesentay ocho títulosde comediasy cuarentay seisde
dramasjocosos,entremanuscritose impresosdel siglo dieciocho’. En sumayoría,al parecer,
fueron utilizadasenlos coliseosdela época,puestoque ~‘ :~os textostienen aprobaciones
de representacióno impresión,censurasy repartosde :sonajes.

Un mercadoteatral

Con la subidaal trono de CarlosIII llegabana Madrid las costumbresforáneasde la lim-
piezay unadiferenteconcepcióndela política comoreflejo delos airesde cambioquesopla-
banpor Europa.En el teatrodeclamadoy cantadonacionalcomenzarona aparecer,con el im-
pulsodelasautoridades,traduccionesdeobrasextranjeras(francesas,inglesase italianas,pre-
ferentemente)queenpocotiemposeconvirtieronenel vehículodetransformacióndeotra par-
celamásde la vida cotidianaespañolay de suarte:el espectáculo.Graciasa estasimportacio-
nes,en la segundamitaddel siglo XVIII los autoresespañolesut.tertabansusobrashechasa la
maneradel ya internacionalGoldoní (uno de los másimportánt

1entre los foráneos),a saber:
un puntoaleccionadory, antetodo, la apariciónenescenadeunaburguesíacadavezmáspre-
ponderante,politicay económicamente,y queenlo estéticohacíatiempoqueseaburríade los
anquilosadosautossacramentales,comediasdecapay espaday el honorespañol.

Pero la renovaciónestéticano sepodríahaberllevado a cabosinel impulso personalde
don PedroAbarcade Bolea, condedeAranda,quien recibiópermisodel monarca,en 1766,
paraponeren marchauna imponenteinfraestructurateatral:crearunacompañíaestablede
teatrodeclamadofrancés,otra deteatrolírico italiano,edificarcuatronuevoscoliseosenlos
RealesSitios (La Granja,Aranjuez,El Escorialy El Pardo)y restaurarotro enMadrid (El Buen
Retiro).A todoestoseañadía,un añodespués,el permisoexpresoparala celebración,enlos
mejorescoliseosde la capital, delos primerosbailespúblicosdeCarnaval.

Si esciertala afirmaciónque aseguraqueCarlosIII no gustabadel teatro,habráquecre-
er al monarcamuy interesadoen volver del revésa todasucorte.Porque,en primerainstan-
cia, tantanovedadfue dirigida a quienesrodeabanal rey. Por imitación, la modadel teatro
declamadofrancésy cantadoitaliano seextenderíaal restode la población.En cualquierca-
so essignificativo queCarlosIII no construyeranuncaun granteatroenMadrid y quelos que
mandólevantarenNápoleso Caseríafueronobradel empeñopersonaldesumujer,la reina
Maria Amalia de Sajonia,o unameraconvenciónurbanay arquitectónica,propiadelosmo-
delositalianos.Sólo seconoceel proyectode GiuseppeSabattini(1722-1797)paraedificaren
el PalacioRealun espléndidoteatro, perola ideapronto se olvido con la muertedel artista.
Seacomofuere,nosencontramosconla construccióndediferentespequeñoscoliseosalrede-
dor deMadrid, unarealidadqueobedecea la costumbredela viajeracorteespañolaquedis-
frutabaenprimaveradel Real Sitio deAranjuez,en veranodeLa Granjade SanIldefonso,en
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otoño(por lo menoshastael mesde diciembre)de El Monasteriode El Escorialy en invier-
no deEl Pardo.Un periplocontinuoconcarácterdeauténticotrajín real.

JacquetMarquet(1710-1782),el arquitectofrancésdel rey, construyótres coliseosdenue-
va planta:primero fue enLa Granja,que seestrenóen 1767, luego vinieron los deAranjuez
en1768, El Escorialen1770,y, por último, El Pardoen 1778.El pluriempleadoarquitectoin-
tervinotambiénenlas obrasde arregloy mejorasdel olvidadocoliseodel palaciodeEl Buen
Retiro de Madrid para reformarloy devolverlesu antiguoesplendor.En todossustrabajos,
Marquetdemostrógustarmásde losmodelosteatralesitalianosque de la moda francesa,y
construidossusproyectosquedabadefinitivamentedesterradoel del corral decomediases-
pañol;el edificio teatralevolucionabaentoncesen Españacon estoscuatromodelosreales.

Una temporadalírica

Si con Marquetseproduceun punto de inflexión en lo arquitectónico,en lo dramático
tambiénhayun cambiomásquesustancialgraciasa lospoetasitalianos,enespecialal del li-
bretistay comediógrafovenecianoCarlo Goldoni. Y es quesi el elegantísimoMetastasio,re-
presentantedel antiguomundoaristocrático,habíadominadocon susobrasla primerami-
tad del siglo, el popularGoldoni y susreflejosde losvaloresdel nuevomundoburguésim-
ponensumodeloen la segundamitad dela centuria.

El primerode ellos erapuestoen escenaparaFernandoVI y BárbaradeBraganzaen los
salonesdeAranjuezy enel Coliseodel BuenRetiro.Hoy conocemoscómosehicieronestos
festejosentre1746y 1759graciasa loscuadrosdeFrancescoBattaglioli (h. 1725 - h. 1796): Fies-
ta en un palacio barroco-rococó y Fiesta oriental en un palacio , y a los documentosreferentesa las
celebracionesy festejosrealesorganizadospor el eminentesopranoy empresarioCarloBros-
chi,Farinelli, en lasJornadasdePrimavera

Perotan sólo diez añosdespuéslas costumbresy diversionesenpalaciohabíancambia-
do, los reyeshabíanmuerto,Farinelli sehabíamarchadoy el nuevo monarca,CarlosIII, co-
menzabaa imponerunanuevajerarquíade valorespropiadel despotismoilustrado impe-
rante. Y si el rey erapocodadoal disfrutey cultivo delas artesteatrales,sushijos y suher-
manoseguíandebidamentelos modeloseuropeosde consumode músicacantadae instru-
mental indicaday aceptadapor los ilustrados.

En Madrid, el príncipede Asturias,donCarlosAntonio (futuro CarlosIV) teníaa sucar-
go al violinista GaetanoBrunetti; en El Escorial,el infante don Gabrielal organistaAntonio
Soler;por último, en Bohadilladel Monte y Arenasde SanPedro,el infantedon Luis ejercía
comopatrón del violonchelistaLuigi Boccherini. Y es en estacoyunturaespañolaen la que
triunfa la obradel italiano Goldoni, cuyo “reinado” se inicia temprano,perode formaaisla-
da,en 1753 con la representacióndel dramajocosoLa maestra en Barcelona.Posteriormente
se reiniciaráesteprimer periodogoldonianoen1760 en Barcelonay en1762 en Madrid con
la representaciónde La buena hija o La buonafigliteola (basadaenPamela de Richardson)y se
extiendehastael final desiglo, cuandoya los autoresespañoleshanasumidosumodelotea-
tral comopropio.Dehecho,hoy tenemosconstanciadocumentaldel grandísimonúmerode
representacionescomercialesy cortesanasquese llevaronacabograciasa lasnumerosaspar-
tituras manuscritasy libretos impresosconservadosprincipalmenteen los fondos de la Bi-
bliotecaHistóricaMunicipal, BibliotecaNacionaly Bibliotecadel PalacioRealdeMadrid, así
como enlos de la Biblioteca del Instituto del Teatroy Bibliotecade Catalunyade Barcelona.

Perola representacióndeunaobracomoLa buonafiglinela en1767,durantela estanciadepri-
maverade la corteenArajuez, den’tuestraqueya no sehacenfiestasde temasmitológico-ale-
góricos,sino representacionesteatralesde dramasjocososgoldonianosque habíanobtenido
granéxito en los teatrosburguesesy cortesanosde Veneciao Paris: II matrimonio iii nzaschera y
La vílleggiat¡era, el primerocon músicade Giovanni Marco Rutini y el segundodeNiccolé Pic-
cinni; las dosobrasmuestrancríticamentelas costumbresmatrimonialesy deveraneo,respec-
tivamente,dela sociedadburguesa.Probablementelasrepresentacionestuvieronlugarenel Sa-
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lón de Teatro del palacio, ya queMarquetaiiri no habíaconstruidoelnuevocoliseoenla ciudad”.
La mismacompañíalírica cantóenverano,estavezenel Real Sitio deSanIldefonso, II chiar! o-
ne deMarescalchiy La buonafigliuola dePiccinni y Goldorri. La siguientetemporada,la de 1768,
comenzócon unatragedialírica de temaespañolL’Alnwria de Majo, en Aranjuez.En veranose
estrenóL’amante di tutte de Galuppi,en el ColiseodeSanIldefonso.Al añosiguiente,durante
la primaveray verano,enAranjuez,seinterpretantresnuevostítulos,losdosprimeroscon tex-
tos deGoldoni: La serva astuta deTelici, La calamita dei cuori deGaluppiy L’astrologo de Chiari.

La buonafigliola goldonianase reponecon el acostumbradoéxito. No sesabedeninguna
otrarepresentaciónenlosRealesSitioshastael veranode 1771,cuando,sin indicardónde,se
interpretaronLe donne stravagante deScolari y La n2olinara astuta de Da Capua.

Peronoestamoshablandode un fenómenorestringidosólo al ámbitocortesano;tambiénel
teatrocomercial(o seael burgués)senutríade estetipo deobrasparala escena.En estasmis-
masfechas,exactamentedurantelos mesesdeotoñode 1768, la compañíade Marescalchi,que
ha estadoen los RealesSitios,viaja a la ciudaddeValencia.En los libretos queseimprimieron
paralas representacionesdevariasóperasitalianasse dicequesehicieron “en el nuevoteatro
de los salonesdel ExcelentísimoSeñorDuquedeGandía”; la primera,con motivo de la ono-
másticadel rey, fue L’A ¿metía (4 denoviembre),conmúsicadeMajo y añadidosdel,propioMa-
rescalchiy Boccherinique,comoyahabíahechoenAranjuez,interpretóun solodevioloncelo
en unaariaquehabíacompuestoparacerrar el segundoactodela obra:“Larve pallide e fu-
neste”.En el repertoriotambiénseincluyeronLa schiava rz’conosciuta dePiccirrni,L’an¡ante di tíÚ-

te deGaluppi,Montezuma deMajo (queincluyó paraValenciauna aria“compuestay acompa-
ñadaal violin a solo del célebresignoreFilippo Manfredí di Luca” -el amigoy compañerode
viaje de Boccherini)» por último, II mercato di Malniantile de Fischietti.

A maneradeejemplohistóricocabecomentarahorala visitaaMadrid, enparticularal Re-
al Sitio deAranjuez,de uno de los viajerosmásinteresantesde la época.Se trata,de Giaco-
moCasanova,el caballerodeSeingalt,comosehacíallamar, queal parecerestuvorelaciona-
do conel estrenode unaóperaen el coliseode la corteen 1768.Porestarazónvale conocer
el hechoy algunasparticularidadesinteresantesquese relacionancon el teatroy las repre-
sentacionesen la época.

Un coliseocortesano

Peroacerquemosunalupa históricaa unade esastemporadascortesanas.Colocadasobre
las coordenadasquemarcanel año de 1768 y Aranjuez,aparecenen su círculo, rodeadosde
aristócratasy funcionarios,un bonito conjunto:la compañíade óperaitalianadel empresario
boloñésLuigi Marescalchí(1745-1805),el reciénllegadojoven e insigneintérpretedel violon-
cheloy compositorLuigi Boccherini(1743-1805)y el experimentadoy atrayenteaventurerove-
necianoGiacomoGirolamoCasanova(1725-1798>’~.Paraentonces,las representacionesteatra-
les de Aranjuez,ya siemprede clarocuñoneoclásico,seefectúanen el nuevocoliseodeMar-
quet.Estamos,pues,en la primeratemporadadel nuevoteatrodecuyaconstrucciónconoce-
mosalgunosdetallesgraciasa los informesdirigidosal marquésdeGrimaldi queseconservan
en los archivosdel PalacioReal y deProtocolodeMadrid. Un documento,fechadoel 5 dema-
yo de 1768 nos permitesuponerqueel coliseo serápróximamenteinauguradoya queenesas
fechasse hizo “un trasladoaAranjuezde diversosadornosparael teatro”, sin indicarnada
más.Cabesuponerquelos decoradosproveníande los almacenesdeuno delos coliseosma-
drileños,abastecidosun añoantespor Diego deVillanuevay AlejandroGonzálezVelázquez

Peroesteedificio teatraltieneunacuriosapropiedady es la de pasarprácticamenteiriad-
vertido paralos viajerosquevisitan el RealSitio deAranjuezalgunosañosdespués.Algunos,
comoJeanFrantoisBourgoin(1777)y JohnTalbotDillon (1795), no mencionanelcoliseoy seLi-
mitan aseñalarel famosoSalón de las jl¡ncienes, con un techopintadopor Mengs.FI escritorita-
llano GiuseppeBaretti,por ejemplo,habladel Salónde Teatroempleadopor el rey Fernando
VI enel Palaciode Aranjuezenunadesuscartasrelacionadascon suviajeaEspañade1760”:
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En cambiootros autoresomitencualquiermencióna estosdosespacios:el salóno el coli-
seo,tal es el casode los relatoso diarios de Richard Twiss (1772-1773)o Henry Swinburne

I6
(1775-1776)

Caso apartemerecelabrevemencióndeAntonio Ponzcuando,en los parágrafos38 y 64,
desu “CartaV”, en El viaje de España (1769),indica que

Leo teabczjo~i qaeczqca’oehan hechoJe ceinteañod a totaparte,en ,,¡~n~’¡-atie’o,v y Jeotaccíq¡te en
cotogran peblacUn, Ja¿clv u echo no!pen’enao.ocha cen¿trtuáota,>z¿évzTeatropara óperaen

‘seno¡ca, yco,neJíao,<vobre cuyapiaría hay un’e Zn<’cr¿ociónJet Señtsr Iriarte.’ karlv Jel““clv aJjec-

leí ¡¡rl ~znac’o/¿qstcs.v.

Veamosahorael temade los decorados:como indicábamosarriba,enun principio el co-
liseorecibió lasobrasdeDiegodeVillanuevay GonzálezVelázquezqueprefierenel telón de
bocadel teatroa la italianay lasdecoracionespintadasdecarácterperfectamenteneoclásico:
el salónregio, el atrio, el templo,la gruta,la cárcel,etc.Y esoquesólo diezañosatráslos de-
coradosaúnestabaninspiradosenlos abarrocadosmodelosdel genio deJuvarrao los ejem-
píosde arquitecturade loshermanosGalli-Bibiena.No hay másquever las decoracioneshe-
chashasta1758 para las óperasquedirigió Farinelli en dosláminasa la aguadade suma-
nuscritoDescripción del estado actual del Real Theatro del Buen Retiro. De las Jirnciones hechas en él
desde el año dc 11747hasta el presente enla Bibliotecadel PalacioRealyen las decoracionestea-
tralesconservadasdeAlejandroGonzálezVelázquezen la BibliotecaNacional”.

Pesea quelos trabajosde Villanuevay GonzálezVelázquezya estabancomprados,en la
temporadaquenosocupa,la de 1768, las escenografíasse deben,segúnrezaen los libretos
impresos,aun miembrodela compañíaitalianadeMarescalchi:deThlippo Fontana,“primer
pintor” y “discípulo del señorcaballeroAntonioGalli Bibiena,tambiénboloñés”.Estepintor,
quetambiéneraarquitectogustópor sutrabajocomo decoradorteatraleseañoy por lo tan-
to fue el encargadode realizartodoslos decoradosparalas siguientestemporadas(1769 y
1770).Perosesabequeaúnencontrómástrabajoen Españapuesa él pertenecieronlos pla-
nosoriginalesparael TeatroPrincipal de Valencia.Esteproyectodel modelo,píanoy perfil
del teatrosevendió por 400 libras valencianasel 23 de marzode 1771 (un buenpreciopara
la época)y fue aprobadopor RealOrdendel 9 deNoviembrede 1775en Madrid.Sin embar-
go, el teatrono seconstruyóhastalos primerosañosdel siglo siguiente”.

Perode estatemporadaenAranjuez-enel año1768-nuestralupahistóricanosreveladeta-
lles realmentedivertidosgraciasa losquecuentaensusfamosasMemori en, Mémoires o MemoriJ

21
el impenitenteamadorCasanova.Recuerdael autorenel capitulo cientoveintisieteque

Q¡¡inJit’iglsrn¿prhna Ji P¡zóqna, tire /a<vcia¡Mz»rúJ a <u’ reo? cose taita fa corte aJAranjuez.

Esentoncescuando-segúnescribenuestroviajerodeformanoveladay muchosañosdes-
pués-el embajadorde la Repúblicade Veneciaen Madrid, Alvise V SebastianoMocenigo
(1725-1780)le invitó al RealSitio, donder:

Sural vial,, c~vpite ¡‘a ¿-0,0.~e,ae luí ce,
4arre/eleacuitel’eppor’tun¡t¡’z Ji pacocatariní¡rl re.

AunqueCasanovaqueríair, principalmente,paradiscutir suproyectode repoblaciónde
SierraMorena,quebien le podíallevara la gobernacióndela zona,la narraciónsecentra,al
menosenlos primerospárrafos,en otro tema:el éxito en lacorte,del nuevogénerolírico ita-
liano, el dramajocoso
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Casanovallegabaenmuybuenmomentoparaacometersusplanes,tantolos políticoscomo
los artísticos.

Una pruebade “buen gusto”

Perolo másdivertido dela historiaquenoscuentaCasanovaesqueun maestrodemusí-
ca italiano,protegidopor suanfitrión, el embajadorde Venecia,decidiócomponerunaópe-
ra, motivadopor el éxito de la representadaanteriormente.Aquellos díasdel mes demayo
sehabíanrepresentadodosobras:el dramajocosoL’amante di tufle de BaldassareGaluppi y
L’Almeria de FrancescoMajo, peropensamosque Casanovasereferirá a la primerapuesto
que la segtmdase tratade unatragediadecariz truculento.La otra, en cambiocuentapara
sudivertido argumentoconunamujermodernay deseosadecompañíamasculina,un mari-
do celosoe iracundoy un condeinconstantey enamoradizoqueformanun divertido cuadro
repletode líos amorosos,mentiras,infidelidades,celosy riñas.Comoera de esperarsólo al
final dela obrase impone la prudenciadel maridoconla ideade que“vivir unavida retira-
da en el campoesnecesariaparavivir siempreen paz”’t Se tratade una lecciónde vida que
el propio rey seaplicabay deseabaaplicar a todosaquellosquele rodeabanenAranjuez.La
demagogiapodíao no dar resultados,perose empleaba.

Fueseestala óperaquemencionaCasanovaono, el casoes queel músicoitaliano al ser-
vicio del embajadordecidiócomponerunanuevaópera,enesperade obteneréxito y benefi-
cios.Claroquecomo unamásde susimprecisiones,Casanovano indicala personalidaddel
músico,aunquepodemosconjeturarquequizásse tratasedel violinista GaetanoBrunetti, ya
al serviciodel príncipedeAsturias,y queel viajeronoshablaradeunadesusdosúnicasópe-
ras, actualmenteperdidas:El Faetón y El jasón o La con qieista del velloncino de oro, de 1768,y,
quizás,con libreto de Ramónde la Cruz Pareceimprobablequese tratede Boccheriniva
queésteaparecemencionadomásadelantecomo “un bravoviolinista” en unapartedel re-
lato quehaceCasanovadesuestanciaenValencia.Perosigamosconel relato(másbiencuen-
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to) de Casanovaen Aranjuez

Non “‘era par? it tampaJi/ir orn cera it trote appocitaincntein Ita//a e y’~s.v¿Ini o/ii Ji .vcrh’crene

unew, ,v¡¡hitos ,ni /sre,ver¡s¡a paro/aa taj ,rz¿vi<‘caz ~iIt re al lavoro. G/ñ it qi¿snreJespofui ¡a qrac)o

Ji vonoegnareu pr/tao aLtocii macotreJi cappella ¡a q¡¿attroqlsrni lo ,szuo/¿’¡).Pcr la praveJi ¿,mc/

¡síimo attísIiunba,v¡’ñitere Ji Vanar/a muir? nc//a <‘a/a Jalvvuvspa/arre t¡ítti ¡ ,nin¿vtr/, echetroco—

reno la teno/coJa/ir/oca. Jatanto ¡¡cccvprect’eJutoa ocnicare«1/ altrí Jur atti ¡‘he jaresízo~vu/’it¡v

,ní¡owati a in capoa quia)vii yj eren ¿Opera¡tí rapprcoentata.1/ inacotro Ji ,ní¡,vi¡’¿r c/,/,e,swti,’¿spce’

¿vta/e,sw/tv,~voJJ¿vfatteJal<vuccevooe quantoa estef¡eifc//ccJi eyocre r/rcn¡,to q¡ea/¿”xva )i~s¡A di ¡¡a
,,cníp/i¿’apoetacha lacoripar e,’oererwonvpeaoate.

El “buen gusto” poéticode nuestroviajerohabíatriunfadoen ocasióntan especialen la
corteespañola.

Casanova,améndeno desvelarnuncael nombredel compositorquele ponemúsicaasu
óperao dramajocoso,se olvida decitar en sutextoel título de la obra. Si a todoello añadi-
mosqueaúnhoy no sehapodidoencontrarel másmínimorastrodel libreto o la música,po-
demosllegar a la conclusiónde quelo relatadono es másqueunagranmentiradel autor.

Claro quetambiénpuedetratarsedeunafalsaatribucióndeun libreto ajeno,loquesedi-
ceun auténticoplagio; verbigracia,el textode L’amante di hdte deAntonio Galuppi.un títu-
lo quele va comoanillo al dedoal espontáneopoetay quetambiénaparececomode suque-
rido, admiradoy respetadoGoldoni . El libreto impresoqueseconservade estaobra tam-
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poconosayudamás,puesno apareceel nombredel libretistapor ningunaparte,algoqueera
28

comúnentonces Una terceraposibilidadparajustificar la ausenciade documentosrelacio-
nadosconla óperadeCasanovay salvarasíla veracidaddesuspalabrasenestepuntoes que
la premurade la redaccióny la representaciónimpidiesequese realizaseunabuenacopia
manuscritade la óperay no se estimasela posibilidad deimprimirla algunavez. Seacomo
fuere, lo ciertoes quela obrade Casanovano apareceregistradapor ningunaparteni seen-
cuentrantextosmanuscritoso impresosquepermitanafirmar quetuvo lugarsegúnindica el
escritor,el caballerode Seingalt. El enigmaaúnno ha podidoserdesvelado!

Ahorabien,demospor ciertoel relatodeCasanovay setendráun cuadrodeprobableexis-
tencia.El autor,comohombrede“buengusto” y excelenteconocedorde lascienciasy las artes
de susiglo, intentóescribirel libreto deun dramajocosoentresactos,paradivertir a losmi-
nistros,cortesanosy empleadosdeCarlosIII. La óperadebió sercantada-comoindica el pro-
pio Casanova-por la compañíaitalianadeMarescalchien elnuevocoliseodeAranjuezy enel
repartodeesatemporada,enAranjuez,destacala presenciadelashermanaPellicia o Pelicho,
deorigenromano.Lamayor, MariaTeresa,altemalospapelesprotagonistasconVeronicaGhe-
rardi, mientrassuhermanaClementina,la menor,serála futuramujerde Boccherini>.Las no-

-y,ticias queda CasanovasobrelasPeliccia,comolas llamaél, sonverdaderamentecuriosas

jVaíurafuente,¡‘a co,npo~’/zieneJa/toperamt acre-aporto/oaar ¿‘onoo¡’cn.za¡Vn It al/tui. Dz ¡‘íi-

tao attr/ca era una cartaPa/lic/a, tina roinanví pit¡ttcote raed/ocre qaatítoa ta/entí, n<’ l’r¡¡ttci n¿

he/la a qn po’ <virahictí. Sito dore//vi, cha¡s¡ira era pi» Isa//a J/ le¡’, tion ¡itt/raía C líen ititared<vaca

tíe,v,v¡íne,la¿ incaca,jeiceca innarnerara t¡vtti qtía/li cha/apar/acorzo,perch¿al Ji ti J~l/~, he//erza,

er¿r o,Ifí<vv’/nante. 1 ,vtíoi ecchidtrohic¡ ¡nfítt4 o ‘ecanoqt¡olevsoaJi<ve)¡icanta e il <v~¡’, ~vol-rivísfine a

<verane r¿¡í.vc¡ca ¿ncane’e“o/a: nc
1 c¿sinp/e,v<vo,pci, con ¡1 <‘i¡o ¡¿ira pi~iccco/nscntcJ¿viní’o/tcs,t’ut,’ct”o a

conq¡v¿vtaraItí <v/tnp¿ítkrJi tí¡tti [-.1.

La Pe//icia, coinunq¡ía, non ‘ni /n<vpir? ‘linera, oíapiuttovto ¡¡isa <vincercí ata/cirio. ¿Iii recavoiii—

fzttia ¡orle vii/A, ttítti igiorni a coníponacopar leí dei car,vioucartaaria roinatie cha/soi lai carter-

ca con tacIta qraz/a. L~zccog/ienzacha¡n/ rL’arco ca, Jalr,’,vt,,, ero caíapíe “a/ei’o,’cr eqovíi/¡ítainca-

te <‘pontaneví,cerne ‘a jooo¿ <vteite qn cecechia015710 ¿‘frfanz¡’a.

Otradelas másjugosasescenasescuandorelatala formaen quela encantadorasoprano
obtuvo unacartade recomendaciónparasupróxima visita profesionalal palacioducalde
Gandíaen Valencia31:

Un 9/orno cheoi Jocecapi-escaraí¡n ¿itt,, Jal/’¡spareí Ji c¡ti a celo co,,,/5¿‘‘tes le pares/e,ercí, ‘Oíslo ¡nd¡a—

rna ni//a scenaeJ ¡o ¡a inJ/cacoi acíní Jaglí /l/t¡vtriparevesnagq/checratie pre.ventiit, salae cha
crano ceíí¡¡t¿ ‘e/opar oentiraadaptarela altec-a taitoxa.

Perouno de aquelloscaballeros,el generaldonAntonio Poncede León y Spinola,duque
de Bañosy Arcos, no estabaen la salasinoen elmismo escenario,por lo queCasanovaapro-
vechoparaindicarlea su interlocutora’2:

Approjitti Jalfaito cha vi troco tea le quinte, do/o ‘e/atto, a tiene heí ecch/chepar leí A~,n appena

inc tíadaris andeito, líi~vcipavóaraun ininutino a po/gIl ceiJa ‘¡‘¿-ini a pu chiadai/jíí.’oí-c Ji ‘~íi ha
ih¼ogno.VeJrt> chap//e/esconceJera.

iii ¿icoivíl cervo 1 ‘orchestrae tín att/inc dopo cidi /1 J¡¡cez¡íce.’icin¿irvi ti/latí rice e, qírinJí, par/ar-

It’ e-~ti proa e’orte.vta.

Si Casanovaescribió o no los versosde uno delos muchosdramasjocososqueseoyeron
enaquellosañosen la cortehoy díaes sólo anecdótico,peroquesedecidieraaprobar suer-
te con un génerodemodaenlas tardesde veraneode la pequeñacorteespañolaesaltamen-
te significativo y divertido.
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El génerode los dramasjocososcontinuótriunfando, las compañíascreciendoy creando
uno nuevo estilo de cantoy representaciónen todo el país.El génerollegó a “connaturali-
zarse”en las traducciones-adaptacionesquesehicieroncomo zarzuelas. La farándulaespa-
ñola pronto recurrióa comediógrafoscomo Ramónde la Cruz y Luis Moncin o músicosco-
mo PabloEstevey Rodríguezde Hita paraprepararobrasde corteinternacional,con temas
y personajesdecarizburguéso populary un olorcillo tan local como el quedespidentítulos
como: Los jardineros de Aranjuez y Las segadoras de Vallecas, dosbuenosejemplosde 1768,delo

-o
queyahabíapasadoaserunaauténticademandacomercial . De estamanera,el génerolíri-
co españoltuvo laspuertasabiertasparaenfrentarsea sumásfuertey temidorival: la ópera
italiana.Era evidenteque contrincantetan fuerteno era fácil de vencer,así que eramejor
convivir conél enlos escenariose imitarlo lo mejorposible.

Perotodosupoa poco,puesen 1777el rey mandódisolver las compañíasitalianasy ce-
rrar todoslos teatrosde la corte.Apenasonceañoshabíafuncionadola propuestailustrada
queel condede Arandahabíaconfeccionadoparala corteen particulary el puebloespañol
en general.De estaformadesaparecíadefinitivamentela última propuestailustradade re-
formar el teatroa finalesdel siglo XVIII.

Paraentonceslos personajesquevivieron esaprimeratemporadade 1768enAranjuezha-
bíanseguidorumbosmuy distintos:el condede Arandahabíasidonombradoembajadorde
Españaen París,el marquésde Grisnaldi ministrode asuntosexteriores,Casanovasehabía
alejadotanto queandabaperdidopor tierrasgermanas,Marescalchicomponíala músicade
los balletsqueel grancoreógrafoOnoratoViganó estrenabaen Romay Boccherirtivivía con
sumujer Clementinaenel palaciodeArenasdeSanPedrodedicadoal servicio, enprivado,
del infanteDon Luis, hermanodel rey.

Peroaunquefueronellos lostestigosy propulsores,deunau otraforma, de la introduc-
ción deun importantemercadoteatralparaEspaña,del nacimientodeun nuevocoliseotea-
tral paraAranjuezy otrosSitiosReales,y del éxito deunadivertidapruebade“buengusto”
paraCasanova,hoy sólo sonalgunosdelos pocosrecuerdosqueseconservandelos prime-
ros añosdevida de un coliseodieciochesco,ahorasolo y abandonadot

Sirva esteejemplocomomuestrahistóricadelo quepudo ocurrir numerosasvecesenlas
compañíasde óperade la épocaconlos libretosy partiturasqueseofrecíancomo nuevosal

público español.Esteessólo un casoparticular,dadala complejidaddel asuntoy la impor-
tanciade los personajes,de las bulliciosasy divertidasestanciasdela cortede Carlos III en
Aranjuez.
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Notas

Los nombresdeestospersonajeso personajillosdela farándulaaparecenenlaslistasde lasrepresentacionesde
las óperasdeCorceil,Corradini, Hasse,jomelil, Melle en la primeramitad del siglo dieciocho y de Gassmann,
Galuppi,Martiny Soler,Mazzoni,o Piccinni ya en lasegunda.

2 Salvo el texto deCarloBrosdhi,Farinelíl, Fiestasreales (1758)quedescribelas actividaden la corteyen los Rea-
les Sitios.

3 Viajan también).de villanuevay G. M. deJovellanosperono describenel teatroquesehacíaen la época.

‘~ Arce, 1968, p. 33.

~ CartadeCotarelo(Maddalena,1928, p. 398).
6 Cambiodel título deMoratin: El sida las niñas,quese estrenéel 24 deenerode 1806 y fue el mayor éxitode la

épocaconveintiséisrepresentacionesseguidas(Dowling, 1982, p. 18).

7 véase“La traducciónenGoldoni:poética y práctica”.
8 Véase“Lista de comedias(en español)”y “Lista dedramascon música(en español)”,en “Relaciónde obras”

y “Conclusiones-

RealAcademiade Bellas Artes deSanFemando:nl mv 406 y 407. Según.1. Urrea Fernández(1977, Pp. 90-91)
los lienzospuedenestarrelacionadosconel estrenoen1736 de laóperaNinetti de Níetastasínenel Coliseodel
BuenRetiro.

~ Broschi,1992.

11 Estesalónpodíaser,quizás,“el cuartobajo”, el mismoqueempleóFarínelíl parasus famososfestejoscortesa-
nos,deestilo rococó,paraFemandoVI y María Bárbarade Braganzadurantelasjornadasde primavera.Pero
bajoningúnaspectopuedetratarsedel salónqueseencuentraa la derechade la fachadaprincipal del palacio
dondehabía,comoindica j. A. Álvarez deQuindós:“un nuevo teatro enqueempezóa pintarelsingularDon
Antonio RafaelMengs; perono concluyó, y sehadeshechodespués”(1804. p. 197).~a que estesalónfue coris-
torido posteriormente,porCarlosIII, entrelos años1772y 1778, segúnlos planosdel arquitectode la corte,han-
cescoSabattini.

12 Pagán.“La ensoñacióndeun músicosolitario”, Sc/teno,no. 72, marzo,1993, p. 127.
13 CoIl. “Aventurasy desventurasdeun músicoitalianoenla cortedeun rey español”,Sc!‘as-te, ibídem,PP. 119-121.

14 Datosy referenciasextraídosdel estudiorealizadoporjoséLuis Sancho,historiadordel Departamentode Ps-

quitecturadel PatrimonioNacional,paralasobrade restauracióndeel Teatrodel Real Sitio deAranjuez(Pala-
cíoRealdeMadrid, 1990).

15 Cartadel 6X1760:“Por el salóndedibujosestáetpequeñoteatro,el cual,duranteel reinadodel último rey, fue

empleadopor nuestroscantantesmáscélebres,comoFarinellí, Caffarello,Carestini,N’Iingotti y otros;peroaho-
ra nosehaceningúnusodeél, ya quesu majestadno tiene gustopor la música” (Baretti. II, 52, 1770, p. 245).

i6 Bourgoin. Tabteaude lEspagnerr,oders,e(París,1797);Talbot.Lettersfreso art Englislt trat’eller itt Spainitt 1778 (Lon-

dres, 1790);Twiss. Tra veis teaeegh Portugaland Spain ja 1772 ami 1773 (Londres,1775);Swinburne.Traveis t’srotvgh
Spain la tite years 1775 asid 1776 (Londres,1779).

17 El textooriginal completoes realmenteel siguiente:Ruris Deliclis Vrbana lAdiecta Vol,,pias. / IvsseeCarli Tertii lAn-
no MDCCLXVIII?
“Bajo el reinadodeCarlosTercero,/ seordenaqueseañadaa las deliciasdel campo,/ los espectáculosurba’
nos.Año de1768” (Lópezy Malta,PP. 233, 251).

18 Boccherini, 1992.

19 Zabala,1960, p. 174.
20 AtesdenMer,íois’en des VenetianeesJacob CasanovadeSeingalt odersein Leben,i-XII. Leipzig: E. A. Brockhaus,1822-

1826; Méniolres deJ. CasanovadeSeingaIt, écritspar lui-rnéníe,I-XII. París:PonthienetComp., 1826-1838;Meatos-it’
dic. Casanovadi Seisignltda fui stesso,l-XXV. Roma:EdoardoPerinoEditore-Tipografo,1382.

21 “QuincedíasantesdePascua,el rey dejóMadrid y fue, contodala corte,aAranjuez” (Casanova,11,1989,p.481).
22 “Seriahuéspedensu casay asíél tendríala oportunidaddepresentarmeanteelrey” (Idem).

23 “En aquellosdíasla corteestabacompletamenteeufórica porel entusiasmoquehabíadespertadounaóperacó-

mica italiana; el únicoqueno lo estabaerael rey, queno sentíaningúnplacerporla música,encuantosólo gus-
tabade la caza”(lbidem,p. 491).

24 El temaapareceen La damaprudente(1751) y hastacierto puntotambiénenLa ‘riegue saggia(i752) deGoldoní.

25 Subiráatribuyeel textoanónimo,deestaobrade1768, a Ramónde la Cruz (“Lo históricoy lo estéticoen la zar-

zuela”,1969).
26 “Como no habíatiempoparaqueseescribieseel texto enItaliaparala ocasión,-afirma-meofrecía escribiruno,

rápidamente,con tal fin; metomaronla palabray mepuse,sin perdertiempo,a trabajar.Al díasiguienteya te-
níapreparadoel primer actoy el maestrodecapilla encuatrodíasle pusomúsica.Para los ensayosdel primer
acto el embajadordeVenecia invitó a la saladesu palacio a todos los ministros,queencontraronla músicade’
liciosa. En tanto, habíaseguidocon los otrosdosactos,a los quele puso, rápidamente,músicay enquincedías
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la óperase representó-II maestrodemúsicatuvo motivosparaestarsatisfechoporel éxito obtenidoy, encuan-
to a mi, fui feliz al serconsideradoalgomásque un simplepoetaque trabajaparaserrecompensado;mi re-
compensafueron,dehecho,los aplausos”(Casanova,III, 1989, p. 491).La anécdotarecuerdala tramade Prime,
la rmesica,pci leparaledeCastíy Salierí,y La bella zas-ita deColdoníy Piccinní.

27 El libreto puedebasarsedeforma libre enLa damaprudente.

28 Hoy díasesabequeL’asnantedi tutía era un dramajocosoconmúsicade BaldassareCaluppiy libreto deAnto-
Ño Caluppiy no deCarloColdoni comohabitualmentesecita. Entrelos músicosde la corteespañolaenla pri-
meraépocadeCarlosIII vale la penadestacar,al menos.cuatronombresrelacionadoscon la músicacortesana
y teatral:

Luigi Boccherini (1743-1805).Violonchelista.Conocidocompositorluqués,entróalserviciodel Infantedon Luis
en1772y mantuvosucargohasta1785, añode la muertedesu mecenas.Posteriormente,hacia1786, pasóa con-
venirse,simultáneamente,er,compositordecámaradel rey prusianoFedericoGuillermoy endirectorele laor-
questade la condesay duquesade Benavente-OsunaenMadrid Suscolaboracionesparael teatro son dedis’
tinta naturalezay correspondena diversosperíodosdecreaciónmusical.
GaetanoBrunetti (1744-1798>.Violinista. Llegó a la corteespañolahacia1762.Compusola músicaparala repre-
sentaciónde la Correetilo da García del Casta!?,de la quehoy sólo seconservaun fragmento.De susotrasobraspa-
ra el teatrocantadosólo setienenreferencias,puesno seconservanlaspartituras.Entró al serviciode laCapilla
Reala partirde1767, y, posteriormentefue el maestrodemúsicayviolín del infanteDon CarlosAntonio- Ya en
1769 compusosu primera sinfoníaparael rey CarlostU. Siguiómásla líneaestilísticadeHaydnquela italiana
ensuscomposicionesdemúsicasinfónicasy decámara.
FrancescoMajo (? -7). Compositor.Fue un músiconapolitanoqueestuvoal serviciodel Reyde lasDosSicilias.
Llegó a la corteespañola,en 1766, paradedicarseexclusivamentea lasobrasparaentretenimientode la reina
madre,IsabeldeFarnesio,y desu hijo el rey, CarlosIII. Su famosatragedia,L’Atnzeria ya sehabíaestrenado,en
1761 enNápoles,antesdeofrecerseenMadrid y valenciaen1768.
Luigi Marescalchi(1745-1805>.Compositor.Fueun reconocidomúsicoy empresarioboloñésquetrajo a España
unaimportantecompañíadeóperaparalos RealesSitios; su actividadteatrallellevó a visitar otrasciudadesy
a permanecerconsu trezípavarias temporadasenel país.Ala compañíadeMarescalchisedebeel logródeim-
ponerel nuevodramajocoso,como génerodegranéxito, tantoen los teatrospalaciegoso cortesanoscomoen
los comercialo burgueses.

29 A sumujer Clementinadedicóel compositorla zarzuelaqueescribió un año despuésdela muertede éstaen
1786 (Clemnentirta>;la obra,conlibreto deRamóndela Cruz,seestrenóenla Arcadiade la condesadeOsuna,co-
nocidacomo la AlamedadeOsuna,a lasafuerasdeMadrid.

30 “Naturalmentela composiciónde la óperame habíapermitidoconocera lasactrices.La primeraactrizera una
ciertaPellicia, una romanademediocretalento,no erani feani bella,y un pocobizca.Su hermana,que si era
másjoveny másbellaqueella, no atraíani interesabaa nadie;ella, sin embargo,enamorabaa todoslosque le
hablaban,porquemásque bella,erafascinante.Susojos bizcos,dehecho,teníanalgoseductory su fina y sere-
nasonrisa,resultabaencantadora;luego,enconjunto,consu maneradeactuar,agradablementedesenvuelta,lo’
grabaconquistarla simpatíadetodos1.1.
La Pellicia no me inspiro amor,sino una sinceraamistad.Me acercabaa visitarla todos los díasy componiapa-
raellaversosparaalgunasariasromanasqueluegocantabaconmuchagracia.Porotraparte, la acogidaqueme
reservabaerasiemprecalurosay absolutamenteespontánea,comosi hubiesesido unviejo amigo dela infancia”
(Casanova.III, 1989, Pp. 491-492).
“Un dia que,seteníaqueensayarunactode la óperade la cual habíaescritola letra, estábamosjuntossobreel

escenarioy yo le indicaba los nombresde los ilustrespersonajesqueestabapresenteenlaso/ayquehabíanveni-
do sólo paraoírinterpretarla nuevamusica” (Idem).

32 “Aprovecheel hechodequese encuentraentrecajas, muy solito, y queno tieneojos másqueparausted.Ape-
nasnnevaya,dejepasarunminutito, y luegoacérquese,y pidael favorquenecesita.Veráquese lo concederá.

Me encaminéhaciala erquestay un momentodespuésvi al duqueacercarsea la actrizy entonceshablarlecon
gran cortesía”(Casanova.III, 1989, p. 493).

33 Ramónde la Cruzpuedeserconsideradoel mayorintroductory adaptador,enespañol,deunbuennúmerode
obrasteatraleso líricasdel teatrofrancéseitaliano. De la produccióndeGoldoni escogióvarioslibretosparatra-
ducirlos en los añossesenta:Los cazadores,Pescarsin caña ni red (1765),Portentososafectosde la Nateeraleza(1766),
Les villanaser, la corte (1767),entreotros (y. “Un casoparticular:Cruz”, en“El teatroespañolenrelaciónconGol-
doni”). EstamismaprácticaserepiteenelhacerteatraldeLuis Moncíno JosédeConcha,con lascomediastea-
tralesdel veneciano.Por otroladocompositoresdeéxito como PabloEsteveadaptabancontinuamente-con cri-
teniosmuy diversosy contradictorios-,perosiemprecongranaplauso:¡ pertantesicifetil della Madre Naturada
Goldoni y Scarlatti (1766), La buenafigliuola deGoldoníy Piccinni (1767)0II hetera burlote deLivigní y Martíny
Soler (1778)-

~ Actualmenteel PatrimonioNacionalproyectala restauracióndel edificiobajola direccióndel arquitectoMariano
Bayón,quien realizóen los añossetentala reformadel Real ColiseodeCarlosHl enSanLorenzodeEl Escorial.

250



España en Goldoni

El teatroespañolenGoldoni: fuentesliterarias.
Los primerosejemplos:La vedovascaltra y L’asnante militare.

Otro ejemplo:La seruviana.La cultura deGoldoni. El teatroespañolenItalia.
La modernizacióndeun mito: Don GiovanniTenorio.Don Giovanniy otrasobras.

Nuevasreferenciasliterarias. Modelosliterarios.Unacoincidenciahistórica.
Los ilustradosy eí comediógrafo.Epílogo.

E n estepuntosetratantemasmenosconocidosparael lector o estudiosodeGoldonien
Españaquesecomplementancon el capítuloanterior Ahoracorrespondedestacarlas
aportacionesy presenciadedeterminadosautoresy títulos del teatroespañolenla am-

plia produccióndel autorveneciano.
Ademásdelas sabidascitasquerelacionana Goldoni con autorescomoLope de Vegay

Fernándezde Moratín,existenotros contactosliterarios queaquí sedetallaran:fuentes,re-
ferenciasy modelos,etc. En ningúnmomentopuededecirsequeéstossearstodoslos datos
quesepuedanrecopilar,perosíque todoslosqueaquíestánsonenverdadsignificativos.

El teatroespañolen Goldoni: fuentesliterarias

SiendoGoldonipornaturalezaunapersonavital y curiosasiempremostróun especialin-
terésenconocerla naturalezadelas cosas,enparticularla del hombre,por lo quesededicó
a imitar la formade sery pensarde los individuos parasuscomedias.Entressuspersonajes
aparecenrepresentantesde las principalesnacionesdel continente:ingleses,franceses,ho-
landeses,españoles,o depaísesremotos.

Desdejovenel escritorsededicóaestudiarlas aportacionesdel teatrode Moliére -prime-
ro traducidoal italiano y luego enversiónoriginal- y del granLope deVega.Si enel pasado
y en el presentelos italiarsistaspor lo regularsehanocupadoderepasarlas relacioneslitera-
riasentreel francésy el veneciano,apenassehanmolestadoenrevisarlas existentesentreés-
te y el español,así comocon el teatrohispanoengeneral.

A continuaciónaparecenalgunosejemplosquesecentranenel primer aspectodeestete-
ma: lospersonajesespañolesenobrascomoLa vedova scaltra (1748),L’amante militare (1751) y
La peruviana (1754).

tos primeros ejemplos:La vedova sealtra y L’amantemilitare

Es inevitable,si se sigueun ordencronológico,hacerunarápidareferenciaal Don Giovanni
Tenorio (1736)deGoldoni,perodeestaobrasehablarámásadelante,así quebastaconafirmar
queno sólo suspersonajessebasanenunatradiciónteatralespañola,sino quefuela primera
delasobrasdel autorenemplearunafuentehispanaarchiconocidaenla épocay hoy endía.

Luegoestáunaobramuypopularen la produccióngoldoniana:La vedova sealtra (1748)en
la queaparecedon Alvaro de Castilla,personajetípicamenteespañof.Esterespetablepero
fanfarrónhidalgo pretendea la viuda Rosaura,y tienecomo rivalesa un inglés,milord Ru-
nebif; un francés,monsieurLe Hleu,y un italiano,el contedel Hosco.Se tratamásbiende un
tratamientocaricaturescode cadaprototiponacional,así que el españoles por naturaleza
arrogantey susceptibleen su trato y graveen lo amoroso.Al parecerpocose apartaeste
amantedel siglodieciochodel soldadofanfarrónde lacomediadel artedel diecisiete,si bien
esciertoqueel retratoresultaensuconjunto algomásverosímil.

El segundoejemploesmuyinteresanteperopococonocidopor el lector y el espectador
actual:L’antante militare (1751)esunacomediade ambientemilitar4. Valela penarecordarque
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el jovenescritorquedómuyimpresionadoconlas luchasquecontemplóal nortede Italia en-
tre 1732 y 1740;estarica experienciasirvió paraqueelaboraratextoscomo el queahorare-
cordamos:

C~,fo/f le co,n,nenca,ncntña le, gecerrede 1/Si appell& le; «accrade Don Gados.Le R~~¡ de’ Sez~’-

de¡4¡na e’eaoitda cedic/acerpacerce Pr/ncc, cf dc r&czzir ceociten?,’ e, ¿‘e/leo de hemneee? d Epeigne’

contraIr ¡Ifeibon ñ’Autriche...
1’endezntcetaemA—le>Leo Troupe~í Fracz<e’¿’c.’ nc tewdcretitperO a pezroefre, cf ñ ocrt’¿enir el/tv S~;rñeo,
leeenc a/Itt, /úrúuznt c,,oeen/)/c¿‘a/feezrcne”aforenida/;/e,que le,’ 1ter/iev,~, e,ppe//o/entl’arn,ata dei

Gallo- Sardi.

Peroen medio delas descripcionesdebatallasy asaltosde la guerradeSucesión,el autor
tendrátiempo para observarque los soldadosespañolesmostrabanuna conductamuy co-
rrectacon lasdamasde la ciudadde Ríimini’:

Leo Eo/~aqne½jetiownf 1~~ e-o/Ir ae¿.xdame
0da payoe> ¡el ‘aa/itere (jezotí/lane;e/le,’ ¿fo/cnt¡flan ‘rl—

cao dc c’e,ir leo ere/ante’de ílfor,< JI/eec /C sJe~u’~edCVefllt CIIC.<. Leo codeÉ,?.’¿taute?ttelfJi/If’CCC,’t’O, ‘<oíl” tu—

ma/te,cf la «ci¡cintareeArt//oit OcriL’ Odtmnñei/t’.

Jcjo¿ít’.’ococorieneLeoníetreod~ cenedocecatranquillite’, rípandeldaro Leo eneiLíceere”;J?eIL’,’Ih’ de ter

i¡/c, j¿~¿’~~,~t la porfiedcc Dci,nc,, eiO«/4 no/,/~ confenanceñeoFopa«no/o,...

Le,, TroapeoAI/anícíndeoe//tI¿te?cetítCante,nn¿e,<
3cm,,la Be,/ono¿’,¡ben?de,’ />ze,ae•’e/;ienje/Itt de>IZ/ief’—

ratil la/latine erIL-c Repagnole’.Ceu.v-cin Ye’e’/enfpo/ntñ/opo~’t e> affendí’e le/me/nldc’ p/t’dfrríne,

Cf cl tUCOetre e/tic Icé premicro ae’tzns’otenfvero la Ro,nezenc,¡¿‘0 dei’tiieí’,< l/ciffott’Iif en tefriute, Cf

etIlo/ant parteiger¡acer cennpcntre Peoezroe? Erro.

Estetemagustóde tal maneraaGoldoni queacabóempleándoloenel argumentode L’a-
mante militare. La obra,quetienedospersonajesprincipalesde origenespañol,presentala clá-
sicaoposiciónentreun guerrerobuenoy valiente,el alférezdonAlonso, y otro malo y cala-
vera,el tenientedon Carzía.

Las referenciasa la guerrasiguenapareciendoen distintaspartesde lasMémoires de Gol-
doni: Asediode Pizzighettone(1733),Batalla deSanPedroen Parma(1734),etc.’. Conestas
anécdotasy algunasotras delas batallasde 1743 y 1744 el escritor trabajóensustrescome-
dias de temamilitar. Peroel primertítulo es el único quetiene comoprotagonistasa estos
militares. En lineas generalesdon Alonsorepresentaa los hombresde conductahonestay
don Garzíaencamaa los sinvergiienzas.

CabedestacarqueparaColdoni la maneragalantey noblede donAlonsoal cortejara Ro-
saura-“á la maniereCastillane”-y el sentidodel debermilitar -“qui ade l’honneuret du co-
eur”- sondignostributosde un caballero.Estavisión modernadel soldadoespañolcomoun
ciudadanosocialmentedignocontrastaabiertamentecon la conocidaimagenquedelos mis-
mosse teníaenel teatro.Durantelargosañoscapitanescomo Spaz’en la, Matamoro y Tenzpesta
-todosmáscarasdela comediadel arte- sehabíanencargadodeponerensolfa la actitudpe-
dantey fanfarronade loshispanos.

Perolos idealesquemuevenacadaunosereflejanconprecisiónensusrespectivosdiálo-
gos;el alférezesun cúmulodebuenasvirtudesqueendeterminadosmomentosresultaapa-
sionado:

S/ enetteir ñecbbi¿,¿‘cocer culo, La crí/el oacota,La cuteJ’eda? ¿he UfJ&/eíle¿‘cícíreero ceoce¿ copeecedi
¡/ne¡ce’e, ñte/tpe/.cfcII’eite.1/ e’ootreí d

11l$ lun ir 1~/ftnde, la e’o,etre,ñúfre’enzer¿ ¡mr in,¿cc/fo. Gleere’¿el Ccc-

(o, Lo ,no,’e di voctíafrejÉin vigorontica d,, (1 ‘¡reí mio A’~,n ~‘oJjfrí’raiteíle e’,,nc,’ie, de, e-hice’¡‘e,’.’ ea.

Mientrasqueel tenienteesun cínico queno desaprovechaocasiónparavanagloriarsedesus
conquistas:
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¿¡ccci ~?DencicíAopaciti, leí ¡igl/a di qaelDefiere ígííore,ate,ci ciii, per eceerlibarte>, A0 dectoad ir-

tendare,cte
1e, /5re3e,c,’ereAcíditeredel Rrggitnente.¿¡u ‘¿cIfra ? Domecl?ocí’,ue,nde;,u e/aa/a, ‘ni ka

¿‘arecectodi//narre, cd¡a non /‘ojatto altre, par ti, eta/Sr/ecícereleí e’e;,ccaz/ened½nSo/dato.La

farree e/ele/leí rí9¡celeí ñi PernaAnralití, co/leí e/ítala cenae’eqacboi teetfele ocre. La qeíartcí? teuce;
,4lercatítecca,¿‘ha vo/ re, cene,<ceta;cecotelde;rebba¡niño al ¡ondee¿‘o di ,ce~¿~unen/te,par ¿iverelenora

di cocer cervite,de; cín‘Uf/Ez/ale. Le ¿e/fra 3ica .‘Ofle~ gi¿’ve;nidi beío,ve~reingo, uncí ¿‘¿cg/necd ‘an ¿‘e~e~—

roía, cta ir «reír/ii ce,el ? diventectoSargenta;a L’aLtreí fiq(iee ¿ríen Sargenta ‘tropoento, o cuhí hojht-
fo e,ftcnereríe; pote nc11Ocpdeilc.

Perolo mejor escuandoal final de la obrael joven militar español,don Alonso, dicecó-
mo debeserel amantemilitar”:

lhle? eccerdavelAnianta /l1tlztara, ¡le/Ita/a copee;ogucíe;ltrei ¿‘Ccci di e/lc¿’te; farra deneerdevele; gle,rixc,

¿cuna,le
7 rt~afe;ziencde/Lír,u¿II dece~re,di <ce enedeo/mo,«nc/le,de/le;“¿eec nazicíca,ajar rtoplenñare

ecrete/reelepexcoion pile tarare, leí re,lyícoterztíñellSniíno,¡1 ecílora, le; í’aocagneczie,íia,e l’enore.

Porprimeravez los españolesaparecenretratadosenunacomediaitalianacomo indivi-
duos,y no como caricaturas.A partir de entoncesnadales diferenciaráde otros personajes
goldonianos,salvo las virtudesy defectosqueempleabael autorparacontrastarles.El con-
ceptoquedel militar españolse teníaenel teatrohabíaevolucionadodela simplecaricatura
deLa veelova sca/fra al personajemásrealde L’arnante militare.

Comoseha dicho,no seráéstalaúnicavezqueel comediógraforecurraa la soldadescapa-
raanimarsusobras,yaquealgunosañosdespuésescribióL’inzposlore (1754)y La guerra (1760),
dosbuenosejemplosde la modernidadquealcanzósuproducciónteatralen la época.

Mas la bellezadela historiade amorentreel soldadoespañoly la damaitalianaesúnica
enel teatrodeGoldoni, quien describeel argumentodela obraen estostérminos’t

DomA/erice,Eneceignedccii’, cm Relgí>rcentE.=pagnel, “e treceve, ene/cecírt¡cr-dteven logí chaPecnteí-

Ion, Nc’gociantVáiif¡etc, cfaunoceralcede la fi//e ííniqeíada <¿,~ Adíe.
Jepe4paic,deenoDccc Gecrccao,Liaeltenemne’dele7miccíeIVa?ion, ja coptai¿-atc¿c «cciceparmattentde,’

¿te’a,’der¡eo dejceeneéce.
L’/nt=’r¿fprilicípal dele; P¿~~-e¿‘ocio/atedein’ leo e;c;ie,cerode Doc;1A/oncecf Re,erícra,daro la ‘cílceer

da l’een, et decaela e’re;/nte de/‘c; ufre de ceo ñeeí..ve;c,ieznf,v:it’ cefroící’anf eVte’c>—tite; íe tercn/ce’cer¿cuz—
ne’n¿-ee,’ee ‘i/ e;íct í;cc;re-ter DomAlerce ejaitie ce; una tira, ‘e ‘líe—le—¿‘ha c);/i; le.cpreecco,¿‘0 /‘leuflt le”’

cci c’eo.,e,cre l’círr¿tentpac, alo ~1o/ejnebece.ue/íeeínenfde,ee~n ecuneunfe.
II cee/ant, ¿la reurpíl con ae’ei~ cf la G¿nc’recl e~’íeiaif beezae’oecpe ¿‘eeC dad Nitre ~Jit/it e;ieC e/tít ci de
1 ‘¿‘enrecIeetdic eeeíte~ccc íeeirefic,ue p¿;ec leí pernc¿c<cí’on de ‘¡e mar/ce.

Partedel valor deestacomediaresideen el excelentetrabajoen favor dela adaptaciónde
los esquemasclásicosde la comediadel arteenunaobramoderna:el antiguo canovaCcio aca-
ba convirtiéndoseen unacomediareformadaconpersonajesreales.

En suma,la obragoldonianapudo inspirarseen algún texto dela tradición teatraldel siglo
diecisiete(Arlecch¡no militare, Arlecchino condannato a nzorte, Arlecchino so/dato e bagaglio); sin em-
bargo,sufusión conlas muchase interesantescosasvistaspor el autorenla guerra,le permitie-
ronno sólo expresarsuspropiossentimientoshumanistas-lo quesellamófilosofía civil del siglo-
smotambiénexperimentaren favor de sureformateatralunaobra particularmentellamativa

por surealismocrítico y sentimientopatético.Con la representacióny el éxito de estacomedia
Goldonidio un pasoadelanteenla búsquedadenuevasfórmulasparala comediaburguesa

Otro ejemplo: La peruviana

Otro ejemplomuydistinto lo constituyela tragicomediaLa peruviana (1754)con la dama
españolaZulmira y supadredonAlonso

4.Aunqueno se tratadepersonajesprincipales,son
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in-iportantesparala historia”.La españolaestáenamoradadeAza, peroéstea quien amaes
a la peruanaZilía. Los personajesespañolesaparecenenel texto original italianocomo au-
ténticosbárbaros,mientrasqueen la adaptaciónen españoldel siglodieciochoseven limi-
tadosal temaamoroso;sucaracterización,en el original, tiendea caeren loshabitualestópi-
cos (individuospedantesy arrogantes).No enbaldeel padreno secansaráde repetir queha
sido ofendidosu“honor”

Zícéecltid¿;i Freírceciron <‘ofire aro Speigraele.(III, 9)
o ‘ecceoglíair Freercialen cec¡’ei/¡erc ope¡ercwle?(IV, 4)

1,, Freinceer ceno Spezqnceolonoii oojfr/re’í ceo afronto. (y, 2)

La hija, quecomparteestamismaidea,seapresuraahacerdel asuntofamiliar un proble-
ma nacional”:

C/ diehiar/aunooJfe”4’ l’e,nor della re¡r¡oííe

‘cíe,l cte ce ,ioi de/l’o/faceícid/a ooñd¿ivJaz/e,ce.(III, 9)

Otro temacon el quese relacionaa los españolesdel texto esla noblezade la estirpe,por
~8

esodon Alonsoafirmaráque

V~,i íie,í cnt coneocete;ic;ipeire’nteítoen oe;ííec

¿‘nr feíi checía di e’e.’ceeparonode/leí Ue;.’e’ejglc’a /1 fuerzo. (y, 2)

Pero antesél mismo seha permitido señalarquesusintencionesson quesuhija se case
conel peruanoAza, porque’9:

¿¡mc ucocucecte e;uro ejetal/iglio, di laifeccecii cirif e.

H~c muíe;óe’i¡;ea dei «ronda, coreo/daroch’egLi

ecate,reí<‘ceo pae«a¡igliaoledar grercí re.

E¿¡acote, cenicofragio ur¿;rcei e;l/eí cutí f;c;íiglimi:

;kfírecrdi regiodargece/figli di mnc’e;fig//ec.

Gonestatragicomediasepretendemostraren la escenael mito dela inocenciay la igual-
dadprimitiva, tan apreciadapor la ideologíailustrada,pues,al final, la damaespañolapue-
decasarsecon el nativoAza, demostrandoqueel amor igualaa loshombres.

No aparecenmáspersonajesespañolesenotrasobrasdeGoldoni, peroes muycuriosoque
unadamacomola RosauradeLa donna di garbo (1743), aunqueesla hija deunalavanderade la
ciudadde Pavía,asemejamása unabachillerasalmantinapor suaudaciay sagacidad,y quela
Beatricede1/ servitoredi ene padroni (1745), al ir vestidadehombrecon el fin deencontraral que
le robó“la honra” y “el honor”, no pareceunatípicadamadeTur’m, sino deToledo.

Por razonesmuy similaresla Beatricede ilfrappatareo Tonin Bel/agrazia (1746)y la Paolina
de fi padre pa amere (1757)seatreven,comovalientesespañolasdel teatrodel Siglo de Oro, a
vestirsecon ropasde hombre.De tal calidadsonlos ejemplosque no puedesorprenderla
afirmaciónde queestemodelodel teatrobarrocogustómuchoal escritorveneciano,pueslo
incorporó-comoyaseha visto- repetidasvecesensusobras.

La cultura de Goldoni

Goldoni fue un hombreeducadoy de gustossencillosy, aunquesu culturano fue como
la deVoltaire, Diderot, Lessingo Beumarchais-susmáspróximoscontemporáneos-,ni suca-
ráctertenaz,suposacarprovechodetodo cuantoconocíao intuía’:
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Chifr it Poetapar prefeoécera,ditícíteñevrahhacc,’erein/e;re’míato.Arte; ‘cierre, proj’ecot’omci, riad/e;,

epar diredare/1 e/a/e, o par eoafe’ar leí <‘itt/e.

Poresoparaél, ademásdeleera los autoresdel teatroclásicoantiguo,así comoa los ma-
estrosdel teatrorenacentistadeFranciae Italia, era indispensableobservarla realidadquele
ofrecíala naturaleza.

Entrelos autoresclásicos,Aristófanes,Plautoy Terencioformaronpartede susprimeras21
lecturasde teatro

Jo re,r co,’cvcceeichadi rec;ícArcote,j;ne,Pleccítoe Tererz/e,.Li/aoci d~ípr/¡nci comí e;e’idite>, ¿‘en cccii-

¡dice c,cri.voife’i. Li ¿‘oc/cotí‘ecicíte ña’ erg/ion comííemcii,e <‘¡¡cc/le; cízia e,’oem”’eczie’re,perqeteurtecrí

<Ieg»ercvec ilgerio a ereipercnettce’eíl’etc’c. eitfipecrae’eciciipo~’.<ib/le.<iclpre~ccIp/e2. e’he’ teiliAetfvni/hc’c-

recrol cenivar,’e7lcnenfeotíniectí;non .‘apavel troreir ice a,’~<i e/eec!deleitochi/o reí Creí propootec. Troce;—
ce; ir loro da//eceoechimmcipieccevenre,a re froe’ece’e; ¿i,’¡eci dipi/e cte miomí veile¿’eccíoci paroeccidirmul

Otra experiencialiteraria la constituyóla lectura de La mandragola (h. 1518) del gran
Niccoló Machíavelli; susobservacionesdela obrarevelanel efectoqueéstale causó.Y como
aquél,Moliére prontoaparecióentresus lecturasmásenriquecedoras

J’eíeero¿< de,<ir¿ e/eec leo AceteeceoIteiliepe’ ee&’cecít cecítíczee¿d e;prco ectie ~ e) ccc domicie,’

~ cf 3/carteo,cfe/eecICé ccirece‘tarec pat/o delciO le
7 iMitare eíeccartrec;cple;e’/leourtrigece<¡ ro~

mecre<ie/eeec.

¡TIeit< it /te¡f re/hero/e>/Pfel,eral’henna,cr d’e,nmcel,lircfdcremide-elítile leí ,<cemie ce?cmcec/eec,en ex/iOO¿imit

leo <‘¡ceo e? leo rl
3 ¡cede,,e’; Le; d¿rtowncf e’; Leí cerrecde’mí.

Todavíajoven completósusestudiosde teatrocon la lectura de algunosotros textosen
unabibliotecaprivadaenPavía,donde”:

I/y eíveíitde’ e’e;líletfa,’ ge;ni feo d’íere ¿-el/activa de Coni/ñe’e,’ eírcícmina,’ cf cmíodercíc’,, e, ¿tocÉcele; /ec-

tete’e?¡ei<’e;m’¡fe...
FoillecreÉ treejocerodecet’ cette Bil,l/ethae¡eee,¡e o/o dcc TA/dfe’eoeltígleí,’, dcc Tt/effc’ee’&‘peígecot’ ci

de,’ Th/eifre,<Frezmcce;¿ujenc troíeoe;ipee/nf3e Tt/eífre.’ Italien,’.

Tambiénleyó los estudiosde Niccolé Barbieri, DanieleConcina,ScipioneMaffei, Andrea
Perrucciy Luigi Riccoboní,puessusideasen generalreflejanun pocolas decadauno deés-
tos escritores . Conocióy estudió,aunqueno lo dicenuncaen susnotas,los textosdeGiam-
battistaDella Porta,Giovanni Battista Fagiuolí,Cirolamo Giglí, FrancescoLemeney Carlo

25
MariaMaggi . De los primerosse tienenoticiaspor un grabadoquepreparóBaratti parael
primer tomode la colecciónde la vida del Goldoníenla edición dePasquali,dondeaparece
el niñoCarlo,sentadoa la mesaescribiendounacomediaa la edadde ochoañosencompa-
iMa desu madre,un compadrede éstay el abateValle. En la estanteríadel fondo se leenlos
nombresde los cincoautoresenlos lomosde los libros6:

Vi ¿ inJecffi r¿íppre<’ente;tecero c¿’ec¡feclae; qetecifre/‘e;lchette, <‘¿en ¡‘ci reectí lihri, dci e/ececlicedoe;le’íe,ii

peer?eme’ /1 averíedell’eiectore. AWp¿íletettepi» alto c’¿ it De/leí Perteí, ema ,<eelee veilceena;reí ,‘acv,ídee/1

Fe;e~ieeeliir «etecttro ooleec;ii, cd u Ciceegruuicincheiii e/eteitfre ‘¿‘la/míe; reí’ tecreee’i delici Jfcigqi e it
Leemiereimí cmii ferio cí’a’cctre, reí «cíccrfe¡1 G4¡lí ter,~eel ‘celeemíce.

Se sabequeGoldoni aprovechólos argumentosdeJacopoAngelo Nelli paraelaborarva-
rias desuscomedias’.Perolo ciertoes queél no se ciñó a ningunodeellos,sino quebuscóy
rebuscóhastaqueencontróy sacólo quequería,lo queseacoplabaasusideasde Mundo y
Teatro29;en el prólogo de 1/teatrocornico (1750) aparecenestosconceptoscomo manifiestode
sureforma29:
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‘mí «ceeotcíe/eceílecre/ecaé/e;ciceecrpceciz/eetí4¿lee iíifaoo di /eeile~’eciiemite tívicire ietíe;greiri portedi«cee‘di-

Jcfti ¿‘teheproecereitoéjicgge~’e,a fictfi e/ceeJemideieaetíticUí c/tCcili ~1ercefeñeececeoteeoteil,iíifo, míe!¿‘ecu—

peerrete en/a Cecíccecedie,n/ece’treí.[..j

Lo perc/e~cien irteéi di deir rccooa raqeelacíltrec¿ juezcolecerertedi Iii’ cocíe~vcere.cte ¿‘ccl? líecígtee’o-

oarorizeceiie, a cotí e,,erc/givqeecioi cenfeccece,«¿cci giteateecíe’jimie di eíprirla/ celle; ¿‘it; dei ¡9¿e/cc’ ccim’imnc—

liecra ¡eep ecocí ceetí e/etc;¿cheopeciedi oececrerze;cucige//ecre;diete miel? ¡‘¡Ii cceir.’ei prece;cleIrecdietíemzfee

cha /re;e’cítíec¡ragli Smeatfeíterile crí/a Cením;cedie.

Sin embargo,los conocimientosde Goldoni sepuedenenglobaren lo queformabaparte
de unagranculturaliteraria de aspectogeneralquesecentraba,possusinteresespersonales,
en el ámbitoteatralde la época

El teatroespañolen Italia

El teatrobarrocoespañolsehabíaintroducidoen Italia duranteel siglo diecisiete,a través
de las refundicionesque hicieronautoresanónimosparael teatropopularde la región,cono-
ciclo como comediadel arte. Entreestosautoreso refundidoresdestacanOnofrio Giliberti y
GiacintoAndreaCicognini”. ElpropioGoldoníconfiesahaberleídodesdepequeñoel teatrode
esteúltimo:

Ce¿’oqííicíi/teeit celíeite/dejeprej
2roio. CetAcciecerFI¿,raíctiec, fr?o—pece¿‘ecíecícedcicr< leí R/pcetlic/ele de,v

.Lettreo, cie’eit/hitplce,’ie¿eroCee;í/dieo3‘ir? re»Ice, ,íí¿l/eodcpcith/fle/cíe leirc;íoyeiíítetde ¿‘ccc;?ic/eeefmi—

0/ecí; ¿ecl 3m fíecevocte’e/cerdeiciftaeíeeceeecp3 ‘uiit/r¿t, cf /1 cívoit 1‘cirt de cíz/cicigerle, ¿‘ce~t/?t’mi.¡/eeli, et de

plecirepeirle d/,íeceeec;íeiif.Je mcc ‘y cítterchcíi/n¡i,;icrccct.’j’e l’/tecdeciiteeieccvce/e;cfe> l’áqe de hecit cielo,

jiceo leí t/,a/ríf/ decí’eíyorrer cene Coen¿=d/a.

Fue así como Goldoni leyó las refundicionesdelas tragicomediasy comediasde Lopey
Calderón.Las mismasobrasedierona conoceren todala peninsulagraciasal repertoriode
títulos quelo cómicosllevabandeun lugarparaotro.

Unavezdicho todoesto,cabemencionarahorauno delas comediasmássignificativasde
la produccióngoldoniana-desdela perspectivadel mundocultural hispano-,se tratade la
recreaciónquehizo el escritorde la historia deDon Juan.

La modernizaciónde un mito: Don Giovanni Tenorio

En 1736, o sea,catorceantesdeproclamarsureforma,Goldoníse decidea probarsuerteco-
mo “dramaturgo”modificandolas disparatadasaventurasde don JuanTenorio,El burlador de
Sevilla y convidadodepiedra (h. 1629),unatragicomediabarrocaatribuidaentoncesa Calderón-

queél habíaleídoenla versióndeCicognin?-,II convitatodipietra (1669);el jovencomediógra-
fo queintentóadaptarel relatoal “buen gusto” y a la visión del espectadorburguésitalianot
Sin embargo,conestareelaboracióncomo Don Giavanni Tenorioel escritorbuscabatambiénim-
ponerenel relatocierta coherenciay lógica,algo realmentedifícil por supropianaturaleza%

¿ir oe¿’olec eraocíre> feer l’e;ecpcírfe,cha tcoc¿ d~~lle~ Speíe¡nnit’ Convitatodi Pietra,Coc;ccnedí’ccforteemíec-

te,,oecncídiDon Pedre,(‘ci ¿‘darea deltez&írc¿;, leí e/cecí/e¡ececicí zep¡cci d emaprepreczte’i,d’/mce’ecííe.’emiceíízcícoca

reí, e‘‘¿‘elle e’cdecifeefta -‘ccc dczer/ceenaCoccckíIte;l’’”’ 1 ,,,,,,;¡talcc,frct ‘ ‘‘ ‘i Cole‘la —

tec A,íd,’ce, (‘¿‘¿‘ogníecí I’%r’enticeo, cd¿cocha do Oececj’re’ec ChIcAart, £c~’<cLct~co~c, ;cí,ct¿’cíc,íeydí/jÑe’eozeíe”—

<eiideee’/ j’mei e
1cce,¡te dice tc’eedeíz/eeííi. Námí ci e~ vadee/ce cnei/ ‘cc/le Seemie ecaeí ¿‘¿ciie’ImzdIeczIecmíe

3 ‘eí1epleíeeoecpeepolerre¡eectcurti cmlii ad mitre; oe’eric’ee Rezmepre,¡e’atcí~riccííe,cocheci e/¿ce’.’tei, le e’tc/a¿’e’’ez «ti

oteoceCecccít’c’i mrceereí¿’ie/lí’c;re, cl cegnoche ei/cecmiidieo.’t, ¿e ¡ceroencplt~’tte’í, ¿e ,cceremclpd’tce/e;, oolee’ciciccdice,
¿‘heccci peítteetacite,colDetríarto mííc;rteree’e;II ¿‘¿ca¿’orooci ¿‘odecicíceiccee,Ceccaemied/ei.ha/’atti ¿‘he eííecidi

pee/gíce,te,ce’ecí.~i<‘edere reíppí’e~’emiicie’e,e e/cedíaltreí e’ecccipec.’I.zeolia cecae’t’teíe’e;3 ‘e.’oerpe’Jt di e/eíectci,iee,clcttec?
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Pero,aunqueesteprimer intentodecambio,o reforma,másbien pasósin penani gloria
por el teatrodel momento,lo ciertoes queGoldoni logró darlea la historia unaconcepción
completamenteitaliana de la queantesno gozaba:Don Juansehabíaconvertidodefinitiva-
menteen Don Giovanni.Esteúltimo aspectosueleomitirseen losrecuentosquese hacende
la evolucióndel personajeenla literaturauniversal.

Tambiénen susMémoires(1, 39), quesepublicaronen1787,aparecenmásimpresionesde
estainteresantecomedia;por ejemplo,los dosprecedentesliterariosmás importantespara
Goldoni fueron Jean-BaptistePoquelin, Moliére (1662-1673),y Thomas Comeille (1625-
1709<.Todo estole llevó ahacersupropiaversióndeestemito literario”:

T¿cccf le mícomídaconreE?¿‘afta líl¿clcv¿;¿’ePlecaeopaqtíol¿, «cíe leo ffe;liaa,,e;t,¡,elieectU convitato di
Pietra, cf leoFreinve/a le Festinde Pierre.

JaLii tectjoícroí’eqe;rd/e,cii Jfe;/ie,ae’ac herrecígcf/erepecevo¿’peoe’omíccoecire’ocíícncnte’ettefimt’eeivetf

píeceoeccc’enirpaadeurtci loiiq-tee;cc’.e;tfirer la cuerdaarfecrele,et1 ;e’m’e leo d/liceod’aa p¿;y’ pccl/e/.

Leo Cecín/ñ/aroItcillero ami /te/aaf/femící/cecíx-’líi¿’,aco; cf ,‘oí’t peir pleic’o¿ieiterc’c, ,‘ecit ¡ceir le/mi ¿‘raezce,

«cíele/eceo—ccii,’ d¿<~~/a~~t e/cte lAcefecerdcc Festin de Pierre e;í’e’it cecrtc’cce’t/ccii eiigagee;ie’míte;’’ee’

diez/míe¡cocer le coectenir
Ja mí ‘ezlcre,¿’ ¡‘ci mcccii> ~torg/ e’í tecíeec1/lcr ocír ce?Oce¿‘eciga; mcccii’ el ¡al?? c;ppc’i’ cío, e:defc’cimi~’ec¿’,ececeíc’ la

(ere,cf oeycííit«eec
1JIel/areetThecaeicOcínreillao ‘er /tecierte;ce’íepc’h,j’ecifre¡ce’¿’¿recocíña l’e»eiier e;eeí

Pc;tm’le de ce ca¿ccíecce¡’et, el/ir dC ferir pci role tice d/eze’ila cioec eca pace píecoded/cacice.

Ji co? ¿‘e-en? «leey lic poee&’ccI~< pez~’ iIei decímíerla ea/mlle fitre; can ñeicl,< 1/leí Pecce, le, Steítecedcc

Ce’ícíccíemídcecrreparle pelo, tía eiic;c’¿’he pe;o, cf re ve; pero ceccepercci vi//a;y í’cii írte’tíci/e Don

Jouan, cececlícce¡JI ellere, ar y evolcte;rf ou le Dissolu.
Je críe,’ re decoirpe;” cccppricccerleí frcmdrae/ecl/cre;oaDccci Jecícezíz,¡ce;pce«ccc l’he,cíícccemcc/ehermit decit

¿trepccni,’ ecienlvja cr/czagacíi¿‘cf /v/tíeícianfde dimir lera e/eec¿‘e pececoel?¿tre lea efiit í’ccccccc’d/eífde lcr

co/era
3a Dicí, af«íc ‘ilpocívoil provenir e;etooid’are cvmcilmiíieí/oecmidc ccíee”co ‘ece,cideo,ñir/g/e<’ fecee-

,cecl,’,’ par feo Loi,x da la Proe/e9enaa.

Peroastutamenteel autorempleóel argumentode estatragicomediaparaestablecercierto
39paralelismoconunaanécdotaamorosapersonalquehabíatenido lugarpocotiempoantes

Don Giovanniy otrasobras

Aunquepor lo generalloshistoriadoresdel teatro limitan la relacióndela produccióndel
escritorcon la literatura españolaa esteúnico título: Don Giovanni Tenorio o sia 11 dissolzcto,
tambiénpuedenincluirse,ademásde las obrasantestratadas,otrastres.

La primeradeestesegundogrupoesunadivertidacomediaquese titula 11 bíígiardo (1750)
y quesebasaenla versiónquehizo Corneille deun textode JuanRuizde Alarcón, La verdad
sospechosa(1634), tituladoLe inenteur(1642).Goldonisóloconoceel texto francésy no dicena-
da dela obraespañolaal referirsea la suya(Ménzoires,Ji, syl

De;no ccii temíz,’ ecc’cje chercho/ade,,ocejetode Coecí/d/aépart-teíecn¡e clic reippelleíi«íeej’ezo¿cm> ‘ce jetean

¿> Flerarca, ~‘lerecu Th/eYfrada oocle’t¿ le Meriteur ña (‘erre/lía, trerdcc/tecí Iteiliací, cfceucícciecii re-

f/arfplícofíccleíaerfdra Pleca«cíePor ci <‘ce repre>arfenje eneoccciver 011’ tre?o-lmie’c; dcc eíidreitcv «cci

en ervecteiitJre;p¡ce’eetje mecereíppalla d’eie’ecir di?, cii Icí occycírf.’ eec/le> cera Imeccíre (‘ecca/día;caere> le ¿‘ci-

m’e;cfere 3cc jíerteíer ,‘areif otioceptilclede l’ecíemcoee,c’¡cíleo da cecmrite/eee.

Ceceremiejamí ‘¿;e’oe’ ¡ce;,’ íe temcc,’ da becleimícercecí’ te che/evde cele,’ erre,rlcccier,’, ja mcc ‘eíc’r/tcii e> ¿‘elcei—e’i, cf
emíed; tícccíq/mecit/ecr,e/eci ¿toitdciii’, ce temí?,,—le> fm’¿’o—e’ioa e? fre’o—precmrí,mcte, eííafeceenri?,~eer~c~e~chercapte-

líe ¿ihordezeicede ceciii/e/cíe,«ceej/teto feaf/decr/er cite nelevecimeiMenteur.
licuo jerejettcii creíapreija?. Cecraeilleeh ‘cm, cíe’oit decmzmí/leí preecilereí’d/a;je re,?¡,a¿’teiicueca ecíeittme,
cf mecííe/Z mcmi hececerecerde frcíocíiller d’aprá’ iíí¿ cii e;jemtete;mítcepandeíafce«cciecía,ecere’¿ce>occitmí/ce,,—

‘cilla peccerle qecc2tda mdci íVati~cmí, cf¡cocer leí dccr/e da mac; Pieca.
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Es probablequeel autoritalianonuncasupieradela existenciadela obrade Ruiz de Alar-
cón,puesni aúncuandomencionala continuaciónde El Menterer,tambiénde Comeille,sede-
tieneacomentarel argumentodela misma.Paraél las dosobrassebasanen textosde Lopede
Vega.Tampocoparececonocerel textode Examendec Mentur quepreparóel autorfrancésy que
sepublicó por primeravezen la ediciónde 1660,dondese indicacorrectamentequeel primer
título no se basaen unacomediadel Fénix delos ingenios,sino deJuanRuizdeAlarcón39:

C’ette mci?cee,vt ami ,t,crrtie treidemife, ami pcirtca e’mrci?/cde i’e’peze/aol. Le .¡cejetmcc ‘cc; cam;címe’eci ‘¡ciritíeei e?

“i le/ar teccmrmí¿e/cíej’eri di? cocever?«ceejee’eecdrcíibavoir decmcmz/la,’ decís¡dccc Iccileo «ceej’cn,¡e 4iite.’,

a? ejem ‘it fect de ¡iceca /mzvaezf/ecr.Ome ¡‘ci eitr/bee/ezcefeíiíícecvLope de Veqez;¡dei/o it ¡mí ‘a,’É te,cciíma’depício

¡cecícutre icé ilícitO lcr ve/tienedador Jícercí d’Aleírcoa, cccl /l,mcr/tamcñ«cíe ¿‘afta ¿‘ecmcc/d/a e’f e> liii, et

ce¡leí/nf deo immipre’mneíír.’¿¡ci ltcat¡ci it coecrir ,‘e/o le reí,, d’ecíc cíectre.

El primer análisissobrela relaciónliteraria entrelas dosobrassepublicó enel siglo die-
ciocho: E. 1. Hérissantescribiósus“Remarquessur le ThéátreEspagnol,traduitesde l’alie-
mand du Baron de Cronegk” en el que estableceun estudiocomparadoentrela supuesta
obrade Lope de Vega (Mentiroso),PierreComeille (Mentacír),RichardSteele(Tlíe lying lover)
y Goldoni (II bzcgiardoí’:

eltcccoiceerGoldoni, eme trecitezcie’caoujat, ct oecie’i le; receteejmee j’imíd/e¡eeez’;,‘ecíz Menteur e,’? ;ceeeci e>

leí ji.’í; peect-¿fra cc;¿caae/cc‘/1 l’co? trecp. Icé ñern/are¿¡oc¿’reo,<ecmzt ese’alieecte.’;ccícre¼jezecceceqícejemí ‘cii

¡¿‘¡a? freceev¿dermí-’ cette¿‘ecca/dic leo heaccfc!’c’ e/lieja ¿‘o/o dela,’ “Co cicefreo,cci/cao; ¡¿‘lcr míe pci’ reccicír—

c/ceer«ce ‘clic eofarfic?recaciit cetítreleo r4jleo dcc Th¿áfrc. ¿¡mi hececíecce¿‘cinceleGoldoni e,’? eíit ¡ce,iír

¿fra orígurerí ¡¡míe de,itpecaticciutar leo cicmtreo.

Muy distinto es el casode la segundaobra:un modernodramajocosode corteilustrado
quesellamó 1 portentosieffettidella Madre Natura (1752);el libreto tambiénsebasaen unare-
fundición de Cicognini,La vita é un sogno(1664),quetomacomo puntode partidala famosa
comediabarroca,La vida es sueñode Calderónde la Barca(h 1636). Peroademás,el libreto,
quecuentacon un sencillohilo argumentaly músicade GiuseppeScarlatti,contienevarias
novedosasalusionesal cultivo de la espontáneasencillezdel hombre-propiadela Naturale-
za- enoposicióna losprejuiciosehipocresíasquefomentala sociedad.

La terceraobraquesepuedeañadira la lista esotro dramajocoso,II re alía caecía (1763),
perotieneun trasfondoliterario másenredadoqueel de lasdosanteriores.El libreto sebasa
en dos obrasfrancesas;tenaóperacómica: Le roi et lefermier (1762) de Michel-JeanSedaine,
con la colaboraciónmusical de Pierre-AlexandreMonsigny, y una comediade carácter:La

partie de chassed’Henri IV (1762)deCharlesCollé. A suvez, las dos se inspiranen la obrade
RobertDodsley,Theking and themillerofMansfield (1737)queesunaversiónlibre de El alcal-
de de Zalarnea(h. 1642)de Calderón.Goldoni lo explicaenestostérminos(Mémoires,III, 13)42:

Leo Oece’ragaode ceo datesAeetameré Frein~em>pcíroioéeierfaceir icrití le Rol et le Meunier, Ce’-
ma/déAmi«loica da ¡lf¿zro/ielt, maccio leí éocercev¿rit¿i/’lc de frico ce,’ ouijeto cetroemeedciii.’ 1 ‘Alcaide
de Zalarnea,Ceer/die¿‘pagmívíadc (‘alderor.

Dcur.u leí hacade l’AcitacerE’pcígnccl ¡¡y ci /cecicccoecp¿‘imítrie/cee:memieFc//e o/ecl/e, cmii Feme ‘emuje, dci

Of icier /frcnrg//, cf /‘Ale:eí¿deeotjíega cf¡círf¡e, cf hoccrraciciea mci/caete,,,..

De;mi,< ce/LedaL’AíefeeirAa«¡vi’ ¿cmi tm’eiíe’e de Leí philooecphie,de leí pecLcf¡e/mee,da leí c’m’ífuc
1iee,meceiL’ fc’,clc

dc mr¡,ccl/ait/et trd.’ -pece elejecí.

L’Amcfecmrña la Partiede Chassed’Henri IV ercí j’cíit ¡cmi Oee’’m’cic,re tra,’-ieiela cf c’c’e’,¡-icit /re.’’cími?;

u .¡eíffif e/ce U’ y ,<oit ¿/cieotiomzdece beni Dei, ¡ceceere/cc‘e’l ¡leí/oc ercesFrerm«’<ci’, cf ccci?eiicpm’ecece’/da Leccet

le ecieccíñe.

,tfomi,’/aecrSedaineycímci/op/mt’ ¿‘czc?/emí,plimédeger¡cf6 ja e/o le Roi et le Fere-niere>ocíprecícm?ra
m’e¡cre<vamiteitic,mi,j’cmífe.’ es?r¿eciemremce’ comcfemít,e?ja le e’oyec/o¿necdecíclecer,ccr¿te> teccalcar;u ce ra/ecí
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¡cace-Ii -pací, en¿ccirerditjmc<’tica; it ecmtccii míomrl’rc ir/ini dcrepr¿’eafeít/¿cm;.’, cfen le <‘oit eíícecm’eae’ee

plei¿’ir
ILj’acít dira ac¿o,’í e/cíe ¡PIe,n,’eac¿r Sañecinae; ¿t/ bienéae’erd/pci,’ La ,ifec~’íciect;ge oc ¡ccc e’eimita peco

d2tra ¿‘yacíecc’c’oaecr, creí/o cne,r ore//laaot micergec/eic.

A continuaciónmanifiestasumássincerointerésporel aspectomusicalenel espectáculo
lírico: la importanciade la partituracomocomplementoal textopoético,y sutemorano po-
derescribirparael público francés

Ja froceve leí mnctott/eieda Afecto/acerilfecmío/eJmcyeccprec¿’ive,hcircrcent’aec’e, eígr/eihle2ceo m;ccctt/¡, ce,’

eíccemcipezgiiemrcamitc.cao cuíodcclertivmiéca ‘cncheímefert,af ci}”czveeo cíe
3e~ di.’¡c¿c,’itwmcé¡cocer ¿-eccipecar

de,’ Op/rei~’-Cem;iic¡ice¿’cii Frenne,’o/o,ca Micé/cienereeroif /t/ cía dececese> «ce/jecae.¡erece2 eldre’,”’/.

Ahí/oja a ‘y cemc§e/oricmí;j’eii/aif «cecircirfe¿ccc cimí«cce;míteOp/rez~’—C¡~mcc/e¡cce.’¡veceer1 ‘Iteilie, j’cmí cci ferie’
¡cocer l’Amiqletarra, ¡cocer t’Allecreígne,¡cocer íe Porteegeil,e?jacíe,‘eicerccci’ en ciemececípeceerPeííi’.

A grandesrasgossepuedeconcluirqueel autor italiano sabeaprovecharel materialque
le proporcionanlas obrafrancesasparaelaborartextosquetienencomodestinatarioel pú-
blico veneciano.

LasalusionesquehaceGoldoniasusfuentesespañolas:El convidadodepiedra (atribuidoa
Calderón),El alcaldedeZalarnea(deCalderón),La vida es sueño(deCalderón),y el desconoci-
mientode otro: La verdad sospechosa(atribuido a Lope de Vega), no parecenrevelarun pro-
fundo conocimientode susmodelosliterarios,independientementedel nombreo el prestigio
de losautores.

Es precisoseñalarque las obrascitadasse tradujerono se representaronenel siglo die-
ciochoenEspaña.Porcuriosoqueparezcaenningúncasoparecequela críticareparóenlas
posiblesfuentesliterariasde estostítulos. Sólo se excluyede la lista suDon Giovanni Tenorio
queno severtió al españolhasta1993,Don fican Tenorioo sea El disoluto (E-XLV).

Nuevasreferenciasliterarias

Tambiénexisteotro tipo de alusionesgeneralesal teatroespañolen varios textosdel au-
tor italiano o relacionadascon él. Porejemplo,ya en 1750,año de la reformateatraly de la
publicacióndesuprimeracoleccióndecomediasenlos talleresde Bettinelli en Venecia,alu-
de al temaen el prólogo dela edición’5:

A eclti pare) aegli ce/fien femnpici cero ingegiieítidi ragele;r II Teeítrcc, cdi c’/ezordimre.’iit /‘ciecmí gíc.¡tcc.

AlceemiicicecíIc recvcit¿di ¡am-le colprodeer¿ti /occreí Cocacued/adei/lo Speígícecoc~oO dell Fm’ermíce.’etící-

dcce’ta. ¡Fíe; le; cemrzp//eatrcídecz/ecraram,potav¿í¡crí co/poir IterI/eí. Zgeec?idella zN’crziom;i ‘eca di/jkm’emi-

ti, ¿‘cc/míenc ,‘ccc; dmjffrremítii ccxvtccmaie i limígeceiqejÉE¡ercí» i mícem’cemceíri(Secemíecemie,otmc, ~‘emíferdocccii

lerpraqc’cídiziv1’cJj’ctte di e/iie<¡?¿i ver/fe), ci diedaremrd cí/tarcíríe, a r/eafcurño/ecrlt’ic;iprecvv/acc, íe cfi-

geercíron par cícodo, chapiel nonci cenetharo par Operadi «cee‘ catebri Pecefi, comícaLccpezde Vee,r¿í a it

ekie/i¿m’a,chedi le> de;’ ecívnf4 devem;iigliorgiícéfe¡ierivei, le ¿re’e<‘ciii Jel/e’aircrtecocíipo
1vte.Lo cfc,’oo

creeda/geveriehcínrofítte de//e Couneradiedi P/c;eífo a di Tcreíizw.

Goldoni apreciaunaevoluciónestéticaenel teatrodesupaísquefavorecela introducción
demodelosextranjeroscomo Lopeo Moliére. Él personalmentetomade ambosautoresaque-
llo quemásle interesaparasureforma.

DesdequeVoltairerelacionóal comediógrafocon Moliéreal llamarle“il Moliére italiano” es-
ta expresiónseharepetidohastala saciedad.Sin embargo,no seríamenosconsiderarletambién
~‘elLopede Italia”, dadasuampliay variadaproducciónteatral,asícomo sucaráctery visión
demundo. Un pocomásadelanteen el mismoprólogoconfiesaquemientrasestudiabaenlos
libros dela Naturalezay el Mundoescribíacomediasdeenredoparaaprenderbien suoficiol

259



A’c cam;ipe<¡i crícecracitlcí míccin/ere;Spagmeccecle;,cme¿e; dire Cocamnadied’imitrec¿’/e,cdi ‘e’ilccppo; cdetc-

bara, «ceerícheuroolcteí heiccací riemocite?par cecí ¿‘artoch/di cucee’ecdc’cece di rerq¡c/eitcc, cha le d/oticigeiee’er

deilla ordure;Pee, a cc/ce; ¿‘ert’cirme, di acitccreilaZer, cha iii a,’ce~‘copm’iver<’e.

Enestemismotextoestudiala formaenqueLope,llamado“Lopez deVega”, detenninóuna
formadetrabajarel teatrodesumomento,e inmediatamenteestablececiertasimilitud consusi-
tuaciónprofesionalenItalia y conla soluciónbipartidadesumodelo (Mundoy Teatro)4’:

Archailgrcín Lope:dc Vega,par feoticaorimrmrríídelcacñe,,imczec¿’rittccra, míeccíci e’ccmlcee/lmeze’ei,e’eccapec-
meandole,‘cee Cocnered/a,¿‘ea cíltri ercieétri chacolgetotode’ ,‘ecoi Ud/ten
!ecpar», violanferfo~ cta Ocr/o ooadcc’ e’oca4gl/e;rfacl e/cee/leídi «eca.¡tcccate/reSpeígeícceclecPee?cí,a ci

cecí dmm,re’cocegeceañeIt; ceiadacimcierccore’¿i, heocr/Ita te mace Ceccacaedie.Trcet?cítidi Pecefeccí.Tra«a-
3/a,DrerceccaiCaccimneñieñ’egiiiée’rfci re hetattc ~ /tí e/cecí/it/fa,mccci dei/ce d’avercríig/e’í/hrcíici-

fa it ca/e,peirticeleíre,,iotaaco, e enamitramice la anda<‘ci fecreae;ndadietro a (ccciii che,‘e,cícmamcícotPa ‘ce —

ncc e mcciai dccc¿¡ovrerltoñcitigrc;ndi tibri, iMondo e Teatro;a ~¡e,lezc;iemitañopec mmci oe’cce,ci e’e’edecc’ec
d’ccoeruriir ~jrczmipeirta cecrforemía?oci ‘piel e,’,’arr/mili mc reccttidell’Ar?e rece’e’emcccímídertidci ‘¡reía mmcci—

e.u/pm,cd ace«cc/tid~,l/ acceltcrtiPeceti, oemtzeí¿ijar diprepecoi?ec,tccd/eífimz/«l/cccii, ce/e/li¿ittmc’,

En el prólogo dela comediaLa daneaprudente,de1751, el propio Goldoniargumentala fun-
ción decontrastequetieneen escenahacercoincidir a los personajesnoblescon los criados.Y

4$
parareforzarsuidearecurrea losqueélconsideraquesonlasmáximasautoridadesenel tema

DonLepar de Vagcí, der P/atro Ce;tñem’omze,,¡pcrgrceecle’, heirnoper~íecrer¿cb/timíalte Ce,mccmcced/aimitecí-

dectte, caeí «eceoteceniccícnamiteerll’c’ntrece’/ec oer~’irfci¿’ee’¿ia¿c, ~ dalle leJíO e’im’fe’e e 3ci ¡cc/cc ¿‘cre trei —

tfeíañeí, l/eííiterndocii carvi it r/»/eolo, a ¿it torcí Granosoprurce’pcilcrecc;ta,e-ha ¿-ec’c’e>pe’eídeeí¿l’Ar—
lecohinoñcgliltalmeínm.

El mismo argumentoaparecetambiénenla obrade Riccoboni,quien observaquela co-
49

mediasespañolasdecapay espada

Se,czf3‘cia «arreptcí.¡ /lee.’¿ tezntpeirle; recble~’cedccPem’cecaeuje,’«cciy eccctccifm’ecdeemf.¡,e/eme¡cir leí e/cecí—

lc’t/da l’/atr4rc dde” uneedea,’.

Peroel comediógrafono se limitó enesteaspectoa los autoresespañoles,sino quetam-
se

bién explicasurelaciónconun escritorfrancésdel calibrede Moliére, quien

É ,vtateit ¡recrío, cha trecticí ~ebb/<,II red/cole,dcii Afcírche,¡i, d~,/ cccrtiejc’clcci, deríteper’occedi «eccílite>,
e it oecd míocalla ardira, cpcilleggi.afodeille; profarmaredi mecí Re, cha leí eec//cc ‘ci mier ve/,c, mmcci¡‘re; i ccc-

¡cfti delIci ceccí Corta,¡ti erddif¿zvcr ip/el ¿‘ecca/e/eip/el eír/eJuneíli,precdic~’~’e de ‘bcceccciel tti, efecreímiec

la ,‘cca Comnínedieoftieaa a¡ertccratcter/omcmi

A raíz delestrenodela comedia¡¡filosofo inglese(1754)sereavivóla polémicaentrelos de-
fensoresy detractoresdelos doscomediógrafosdemodaen Venecia,CarloGoldoniy Pietro
Chiar,por lo quevariosmiembrosdel mundocultural dela ciudadintervinieronenfavor de
uno o del otro. El defensordeChiari fue elpoetaGiorgio Baffo, mientrasquede Goldonifue
el noble GasparoGozzi, quien a la sazónescribióun textoenvenecianoen verso: “Altra Ris-
postadel SignorGasparoGozziin lingua venezianaalía di 5. E. Baffo”.

En el poema-abajoreproducido-serelacionaa Chiaricon lasmásestrafalariasy absurdas
comediasdemoda,y aGoldoniconlascomplicadastragicomediasespañolasdeLopey Cal-
derónquele llevaronpor un caminoerrado.Todo estosirve paramostrarcómoserelaciona-

5’
ba al escritoren la épocaconlos autoresespañoles

La Cocamaedetíca oprarrei, a cccbc’f¿cce ,‘en?e:

Que;re cjhesc¿rccidcmiti, «ccc, mcci caiccípeircí «remite.
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Ab dihit¿ cha¡recto ternrere> cectleí,‘ceiiei

Del Lo/olcí cepalfo¿mí oterfícer cha ver cíe-ercí:

Vederamnoir tre ere cccipecftenato ca ¿‘cena,

Creo,’ e’e, eítfefarrccr dell’ettecncincrleetící,

Libertadordelperra ir eccecrel¡recen.

Tcrnci Lope:de l
7egeí,e tentící Ccc[depon.

Checíndecícoo!, ghacímídaerepar «ccclleí ,utore’a otreidez,

Ere; ,‘f’cnrmio le; ocamícísecae.zzci iclopc;grolmidei.

Perolo cierto es que Goldoni siempreconfesóamoldarsecon gustoa la libertad que le
permitíael teatroespañol;estaideasebasa,asícomo casi todaslasque expresasobreel tea-
tro en Españay sobreLopede Vega,en las del actor,autor,directory estudioso,Riccoboni’
y en especialensusHistoireda Thécitre Italien (1730-1731)”.

El actorehistoriadoritaliano,acomienzosdel siglo dieciocho,no se lirnitó a estudiarlos
orígenesdel teatroitaliano,observóenel primercapítulodesuobraqueexistíansimilitudes
y diferenciasentrelosprincipalesteatrosdeEuropa.Y algunasdesusteoríassobreel casoes-
pañol pudieroninteresarde formaespeciala Coldoní:

Leí doeruiieit/omidcc &‘pcignol¿’ cmi Ifeil/a cíttircí «ceel«ecacCoercedicecode lecerZ’/eitior dcir’ le
1 ~i~icc,O

caler decrenez¿eec TIc/Otra dcc Ceepitanodcciparlo/acre’pecrecocectele; LaerqecaEujcagmeoleeec ccii eme/leí«a

dcc ñamesLcuiigcea~’:de ceo Ccipitermíeurecto en ci ver,’ ccc d’coxellenf. L~í cmí/crcccc’ra ,,emb,cc2tee/ce-orede,v

Cerpiteino Spavento,Matamorsci? Sangreci? Fuego.Ce e’eírccctereiccccimz«cc/?ocef-e>-fuitviagt

ecema cíe’eímíf leí ¡imí dcc S/c?clepei’e’¿

En el capítuloquinto observa,desdesuperspectivaperfectamentehistoricista,que”:

Le S/e=clafe&/a’cmíeini, ¿‘aré Lcr 1620, feo Be/leo lattre,’ teeril’ercrt bc¿rctcerece,ecami Iterí/a. Dccci,’ ¿‘cffe

d/ceídarccd’cút /t/ ccii greutí cícircicte«ccc le Th/átc’ece/Ofcecmz,’cre’/dermio cci regeclezm’it¿Leo Tm’czqe-
d/a,’ ~ qeretítde ace, ci or oechctitcecí e> fecírplmíe’eleo Cocíredecoccc Trcigi-Ceccrced/c,uE¡pcigmiccla¡,

«cccí’or frczdic¿’it, ene/ceel’er it e> lacer icriifat/eca; l’Ecmípam’aeerCherrle,’-Qceieitlezeh,’ci ~ leo Reozcí-

dcccdeN¿zpleo¿da Sic-ile, de;mt’ fe Dmcch/daMeleimí a] dcímz,¡diícctrecProv/ncc.’, ,cclceo/aecn~ Cocer,’dc

SeigneecroE’pe;gmzotl’, ¿¿“ce’? ca «ccieccccí,’/ourc;cetteceírrecpt/ecrdcc Th/cifre.

Y en otro puntorecuerdalos títulos de tres obrasespañolas-dos tendránmuchoquever
con suproducciónposterior-,demostrandoun especialinteréspor estetipo deteatro’

6:

Lac Trcíge’-Cecnañe’eo&‘¡ergnolo. freidmeiteo,cocha La Vie est un Sogne,Le Sanson,Le festin
de Pierre, ~ d’cíece’reoceemcbletctao, /tec/art tao ¡lee.’ e4eciemxermlemmcammcdcc Th/citrc !tczle’ecc.

En el apartadodel desarrollode la comediabarroca,insisteenel procesode adaptación
quetiene lugar enItalia:

La ¿cocineCoenadie¿¿‘rifa defigmer/aa] redmeitecii Cezaeva,’e> l’imm;preímmi.cctec:ccii rectedeoe/cee!«mccc-temí,’

dcc Ceincvti,’ de Flaminio Scala;di Giovanni BattistaAndreini, 3 d’cícctrec, ¿ir ¡¿rif le; (‘cc-

crí/dic dcc dix-écpfiliria Si/ale.

Concluyecon un brevediscursoquerecuerdalas mismaspalabrasqueescribiráGoldoni
58

muchosañosdespués

t~a itezí/amí ocí cecí Ruccezga¿ml decij’amít ce ¿‘ecmccrmdcerdeeccc’mrce cite¡cf de lamer A’czte’omi.

Mientrasqueen las Observations(1736),unaespeciedetratadoo vodeniaciunsobrelas re-
glas y prácticasdelarteteatral,Riccoboniexplicacómo seescribeunacomedia.Elmanuales-
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tá estructuradaen cuatrocapítulosfácilesde manejar.Los aspectosfundamentalesdel estu-
dio de la comediason:primer capítulo,las partesque la componen(intriga, personaje,diá-
logo, golpe de escena,comicidad);segundo,los rasgosclavesdela farsa(crítica de costum-
bres,imitación); tercero,unarevisióngeneraldela comediaantiguay cuarto, la parodia.En
la obrase recurrecontinuamentea Moliére, a los autoresclásicosy algunasvecesa autores
españoles”.Caberecordarquedosideasqueya ayarecieronen suobraanteriortambiénes-
tán aquí (tipos de personajesy unidadesclásicas>

Le.’ Iteil/an,’ a] a? feo .&upcrgnolo, pclrmmii leo /Ileidcrmzco, a ¿cml?mícir «ccitt/ le cf/fe «ce‘cíe’cct’emct erd¿ípt/

lamer.’ pr/decaooaccrcdecísc/a’cfeo civecre’ acer; ¿acerd/ct/or mía.’ ‘c’lecc»cjcimrccíti¡ dc le
1 e’c’cí/oamrible;cice C~

dcc d/occíccm’o neltempel.’ laceré<‘file cé?peen cmiciei’ tete?jcccero cecavecierlcteciii rezmiq da~’ pcnucccinc;e;a,’«ce‘it

cmctrocetccmlt;/1 a,,? “reii e/ceederno Leo pemnteereoeecicé dcccre’pc’/eírod’ctn Jeím’dimc, ¿‘cía B,ci’, deer Reí—

leí/o, cc. Icé Lupaqaeít¡ o ‘eechl/amctceceven?,dpczrlantle lerageugadcc Reccícciro.

Qcmoiqcm’cngin/rer!, Leo PecYta,’Ruperqaeloa ‘ci¿artperoeme ¡¡ecu d’c4meird e> ¡‘cciii?? de ¡mace «ce’» L’ccmíit/de

teemeo,’ /1 ece’ capardeur?<‘Peri «cte e/eialc/ceeO’cincd’cmitr’cces ca ceccí? mico/mit a’e’cirt=»dcc pirita.’ e>’ dc le;

cren.‘eer;bleíezcc.

En unaobraposterior,Réflexions(173S),señala-enla dedicatoriaa lareinade España,isa-
bel de Farnesio-que

Lcí mmccii ceirtecheg/e> tramít’cíciri ceppetreocírpar toql/arerii it grez/ideciclo/a di ec.’cm’a ccl cílteecíle<‘er-

Qegg/ecdcl¡Fíencired dalle Spagre,«ecermíderper Bacilececcaczndecl’Aemcbeí.’ct’cítera (‘erftcíl/e’cc ~ ‘¡a-

dircmíi dci Veraz/e;e;¡lícidrid,’ leí otecécícrí/e; recmcmce;,‘orte mmci rer,tii par leí cccececdci ‘ecl/em e¡eeectcceccícíca

ccc ¿‘cimicie dcg/oria<’i cpeímíe’crlidalle; Vecotrci Raerle¿PIe;e,ute>. Ja ccgqirepecrel tacita cre/e¡ardite leí geece—

re,’er claeramzrmidalle; ¡¡‘leí co?e> Veotreí ¿‘el permrcae’tarcrciccfj’arirfe «cmcotcícrí/mr daheclaecmccratteí.

Hablade la formación de los génerosdel teatrocomo de los espaciosdondese represen-
tan; en lineasgeneralesdestacalas grandesy pequeñasdiferenciasdel teatroen Españacon

¡2
los del restodel continente

Omm¡¿cc/Proit, ja ¿‘reí/o, ercocirer «cccle,’ .&vpciac;ecLu¿ccc? /1/ le,’ mírecrí/aroeec iucere’pe, «mcm’ezyec;tc’e’m’if ¡cc/ir

le TIc/cUra (p. 56).

JIferoit deificila dedire excícfeeríantfe mioccilcrc dcc Po/feodr¿icrze;te{mece,’«ccc ILv¡ccigcceci pordeiitc.’
macreo címí ¡ccitt cre??re cree ramzq da caces«cc/ore’ te¡lee’ de re/cee?ci?ica Lcí¡ceu da Veejez,(‘ecídercící chic-
patec, Sol/o, Seilerzeir,¿¡fol/reí a] e/etale/eca<’cícetreé(pp. 65-66).

(‘a mzemm;brapm-cideg/accxéccfj’i.tpeettprcccce’ere/ema leplecoj’crtileg/mie’ede tocc¿’ leo Recé?e.’ dm’crccíe;t/e¡ctemía

pece?, eA’ redei?pci/re’ ¿fra coerperríel Lopeo de yac/cc dcc ¿‘cUí de leí¡art/Idi L’¿cmccigiemcztiami(p. 67).

Ajíccetemioe> ce/cc fe rc,cmcbraicrccrícnoedePi/ce,’ da Th/e!tre/cnpre’cmc/ccervee’leo hocico de,,Acetacero,c, ciccee.’

c’em-m’omi’ «cm‘/lJ¿;cedreí cccii<‘ant e/ceefeo Ecpcígnecc§fecalfeo ¡¿eco c’/e’ha.v ea Oeeve’cigecdc Tb/átm’e, 3 «ccc

tocete.’ leo Nc;f/orc dcl’Ecerapaancaeriblerepcceerre/erten predcmt’c’e celiaereec.’ic;c’cirdce/e/elafile’ (p. 74).

Or pccm’m’oit re’¡candre e> aee’teebjecf/ore/ema cegarrada cocmípecif/eíra,.’t dccci.’ legecel?dcleí A’cítt’ccci, «ce ‘/1

ccl mccc tupe
1dece cenj’oruicer deen,’ca,’ flirteo d’Oce<‘coge.’ ceccx ccceccír,’ d~ <‘<‘mí ¡OVO (p. 74).

L’ocí dcc/t cccmíe.’eaireeccc.’ie/ccdii ‘co? pero tccccjoeci’o fe caecícrícílcile da le; Se/mce,mctcecc,ccec¿¿cmi m’ee’ccmcczecít

¡¿ir e’eec.v—m;c¿emia.’«ccc leo ocí? mmmci?¿u, cemmcbe’emilaccc’’ ed/coccci?cimce,meel/aree,C.’ elj’ce’ e/ecclla,/eí¿’ili—

1/le” AcíteetroE¡trae/mi¿i/o imí¿‘cciiart dc¿c Seije?<u, dor? /1., cyca,~tc’fceamít¿ti Leíble eec/cfcrcae’cmcemittice «ccci?

da leí iX’ccte’ccmi: ¿cír /1 cel tr?c—rcíra cicle deimi.c le «reutíd mícícríbrede lacen’ Ccccmcemdia,~, /1.< ‘ercí treccecae/mecí—

«ccc—cicca, dzmntle,’ id/e’< Jetar?¡chao erillecero,’ e’eoomitleo E¡cergmiec¿’¿lee ¿‘<cml?rime e/ee/ ccc ¿ccclfcecrící e>
tecce,’ leo Po/taode t’Emcm’ope (p. 75).

Ca ce ‘¿‘cl ¡o/mit ¡ccc /c,mnc,romece«ccc Leo E’pergrcct a ‘etc?¡cié cície’i le.’ RíejIe,’ d ‘Ahoto?e... (p. 76).
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Veger lcci-cmíeemcacii acre ‘era? cemr l’Acíe d~ TIc/Otra, romeodAt «ecco/feoPecerteoE’pergciole’ cíeJefortpecimí?

cítterch/é¿icen Rgqlao, c‘ecf caeuii,cpeir iqroreínce«eca¡cír leí r/c’eccif/de¡leí/ra e> leí Nal/omí..,aecL’e ecí

¡eec?rageirdar la Th/c$lrc E~cpagrol¿’ecncneemmcajhemrcair?err/ffi rbfe¡oecelecite’ leo iVhtiamec (p. 77).

Ome ceppcllcCreic/eccec¿‘alee!«cmijecema la primec4cccil¿‘ocr/e/cee;ca ¡arcomincígee;¡¡rccc’he¡¿cre’da celmeidV-Ir-

leqecir, ¡me/oqie71 ¿ci reoceemihledaré lecerreec?/re(p. 80)

En el capítulodel teatroespañol(pp. 57-83) sepasarevistaa casi todoslos temasqueen
un momentou otro mencionaGoldoni64:

Qn¡cace?dercie’comide/redeloce? ¿‘a «cccja Í’e’er~’ da d/~,, «ccc«ececiqícele Tb/e~trcEc,c~eigcieclfc,itd/eiee/dcc

B=i
1leé,/1 ezcercí rc4inmmioinéle; gte/re d’avec/r /f/ a

3 d’a’tre ecícemele gíezcídcuzer!’fre da.c Pci¿te’, ci? te

grentíd eiie,d/ledcc Th/cflrec de tocefa 1 Eecropa,¡oit ¡¿ir leí cingccleírite=dcc id/e.’, ¡‘rif ¡cír la reicribre

prccdm)m’aemsci? leí e’eír/al/da¡ Scmjefodc Cemmc/d/c«cc/air¡ctcc;rfianciemcle/cc ‘e> líe/e

SiguiendoesteconceptoGoldoniafirmó enla dedicatoriaa JosephMurrayde1 malcontentí
(1755)quesupoética,enlo querespectaa las pretendidasunidadesclásicasdelugar y argu-

64
mento,eraparecidaa la del granautor inglésWilliam Shakespeare

Eglutíemíhe; eo.uerveitecnalfe opereoeca «ceallerccrecpceloocre/a/te>ditcmmcmcea d/lecece/o,che mmcc?te icí címígee.‘ticí

le; ¡citíteco/erda’ Pcceti, oaejccamcdcc¿e e¡ccectecleí li/marte> dci Spergneeeclm<h~ crceílejm’eidcceccce’h‘ccci ¿rl ¡crecattccre

Aristotile, heímínececamcc’mee’ecpar teímiti’acccl/ i loro Tecífridí operemmcac’erc’iql/o.’a, /otreettccc e.cc/erceÍ’ol¿

En cambio,el aspectotemporalfue porlo generalobservadoenlas comediasgoldonianas,
apartándosedela prácticaespañolao de la comediadel arteitaliana.

Varios años después,exactamenteen 1761, escribió Goldon> en el prólogo de fl ritorno
della villeggiatícrasobreotrostemasquele preocupabandeformaespecial;comentóentonces,
refiriéndosea Corneillel sobrela imitaciónde la obrade un autorpor partede otro o, más
exactamente,de la repeticiónde un mismotemapor partedel autor enmásde unaobra.Y a
la sazónconcluyó:

AV-mi trove chegí! ¡lector! ermit/chi, tí/gí! Aceten mnodarmi¿ci ¿‘Areco mícolte, dicer?it! ci cecmcperm’e/cic’c di
e/reí Cocricmrad/mí ‘celle olc’oo coggafte. í”’/ecr ¿‘ccciecco~ /1 Menteuc’ a lcr Suitede Menteur, dice

(‘<‘camícedie¿‘he (7ormmcl/cchcí ir partetreídeceveadir peirfe icrciteíta dcíllec.‘pa«e;cceclecLe,¡,crde Vagez.¡Wc;

mmci o/mi ¡cancmce,’,uecdi dire che /1 Seguitodel Bugiardoreccí ~ mc/ac;feche/ira <‘dIez ceccmcmrced/eí~

lec precede.

Todo estediscursoen realidad queríaservirleal autorcomoexplicacióna lo queerasu
granproezapersonaly profesional:escribirtresobrascompletassobreun mismo tema.Ese
añoGoldoniconcluyóla última comediade sutrilogíasobreel veraneo,por lo quese apre-
surabaaobservarquela suyano eraunaideanuevay quela mismaya sehabíapodidoapre-
ciar enla concepcióndeunaobradeteatroespañoltanparticularcomo La comediade Calixto
y Melibea

Qemallacha¿cre; tee don crí Pembhl/ce,ronformrenro~ ecceci cole; C?eccncmcedm’ci,cmi recee¿cfti d/<¿’~í. Ca-
¡8

listo e Melibea ¿ cencí ~eccrmmíed/eíSpe;gnmmolair «teurdicícíf?i; reto ¿ ccieim’cie’mjjríier ¿‘he fíe mcccibA/mí

cecceipectercemíer ccc recca. J<¿’pom;d/erici ¿‘¿ci¡e;plezocair talgee/ocí,chaCalisto e iVlelibea mmcccipccteebbe
rcí¡cprececze’c;rccccc círcí cercí,a míeccímcotrebhe¿3/mc/daro!icí fra rcip¡re.’eecctciziomii,’ pece’¿’h/¿‘cír/eccie di«eme.’—

tcí Commccnccde’ec,irm’ee/ecleim’ea ccc;nderlec’ci, míeccí¿ ‘ccc¿‘cftilcile di dcc‘¿¡eec/ceeíle’cemíer.

Perolas alusionesal teatroespañolsonmuy variopintas;he aquíuna de 1765 queapare-
ció en el prólogo de otradesusobras,Ch aínanti timidi’9. En estaocasiónse trata,no sólo de
la combinacióndepersonajesde distintosestamentossocialeso la concepciónde unaestruc-
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tura, sino de la formade mejoraruna comedia.El temasiemprepreocupóal escritor,quien
tuvomuy clarolo quepodíaaprovechardel teatroespañol.Él, quemuchasvecestrabajóso-
bre los modelosespañolespara escribir algunasde suscomedias,afirma en el casode (‘11

arnantí tirnidi (1764) que

Patrebbepercoerrepar cercí Cemíccaed/erS¡agmcceecleí;peí/e’h/ feettec/1 eímem’/tecccce;~m>ta mmee¡li ee/ceie’e¿’i, e

nell’urt Pacer/o.zL
ter ceoe<‘icono, chae;e’n troe.’cici’i ralle Cecrícríed/aSpaqcceeefe:l’ccnei ¿ /1 ¿‘e; rcrtterada’

dccc Pro?crgc’a/oti,’ ¿‘¿ittPez ¿ leí var/fe> e l’cocittczzei delIci condecite;,credemcdecdimí¿ccc ci e•’em’ciíi e; rc’mrzprec—

<‘cierra d’cíver dorerfecrílez Serene; le; cmceremmcmíco,’e;, cha romí o/mí ceccífermececrílez mícítecreza ~rlle,<‘emite>.

En estecasose refiere al típico equívocoteatralde los retratosintercambiadosen medio
delos amoresdedosparejasdeenamorados,condosseñores(Doroteay Roberto)y doscria-
dos(Camilla y Arlecchino). Hoy en día estamodestacomediasirve paraver comoel autor
recogiólosrasgosprincipalesdel teatroespañol:un númeroconsiderablede equívocosy un
buenenredoen la tramaenla queparticipanseñoresy criados.La obraseparecebastantea
otra del mismoperiodo,aunquetampocoseamuyconocidaparalos espectadoresactuales:
II matrinionio par concorsú(1763),y tambiénaunaobraanteriorquesíesconocidaparael pú-
Nico en general:II servitoredi dteepadroni (1745),obraarchifamosaquese siguerepresentan-
do hoy en losescenariosdetodoel mundo.

Modelos literarios

Como colofón al apartadode Españaen Goldoni, existenvarios ejemplosde la práctica
del autoral elaborarsuscomedias.Entre las primerasobrasde teatrode Goldoni tuvieron
una fuenteliteraria española:Don Giovanní,11 bregiardo; unaselecciónde tipos teatralmente
llamativosy sugestivosde origenhispano:La donnadi garbo, II padredifanciglia; o unaestruc-
turaciónefectistasimilar a lascomediasdel Siglo de Oro: 11 servitoredi dicepadroní, Lafaríciglia
dell’antiqeeario; todo esto demuestraque el venecianovolvió a utilizar el material,bastante
transformado,confines muyparecidos.

Coldoni dejó siempreclaroqueel teatroespañolno secaracterizabani por la creaciónde
personajesni por la verosimilitud de sushistorias,peroinsistióen queenmás de unaoca-
siónle servíanparamejorarsustancialmentealgunade suscomedias.En el casodeunaobra
como La donnazcendicativa(1753) llegó a decirconla mayorclaridadque’:

Par r’;e’e’ie’círa cecí‘opere; raca ?afreí dell’eírgocrcemítommcedccicuzec,hec mcemcueíe’ecdi leccoecíme aí ter: ‘ccttec crí

cecée’memriadegli Spe;gmíemecli,con icabregí/mítomtpacer/mca copia dtceidamctt cha hezírmícícecí ,cco¿’ecdelocr-

pm’endecíte.

Desdeluegoel ejemploescogidoespreciso,pues,entrelas escenasdieciochoy treinta del
terceracto (“Salaterrenacon portadi síradain fondo, ed altreporte intorno”f, saleny en-
tran por distintaspuertasy de formasucesiva,Ottavio,Arlecchino,Corallina, Trappola,Ro-
saura,Florindoy Lelio, persiguiéndoselosunosa los otrosenmedio dela oscuridad(“ alí’os-
curo”). En estacomedia,asícomo enlas otrasquesecitana continuación,seencuentranmo-
mentosquerecuerdanlos esquemasde las comediasespañolas

Porejemplo,en Arlecericinosarvitore de dice padroni (1745), el conv y trae quese monta Tru-
II aldinopor servir aun tiempoa susdospatrones-Florindoy Beatrice-,entrelas escenasdiez y
quincedel segundoacto(“Saladeflalocandacondueportein pruspettoe duelaterali”) respon-
dea la espectacularescenade los graciosos.Tambiénenbuenapartedel tercerose repiteel mis-
mo esquema(“Saladela locandaconvaríeporte”).SetratadeunadelasprimerasvecesqueGol-
donipruebasuerteconestasoluciónescénicay yamuestrasermaestroenla técnica.Estaopción
vuelvea aparecerenotrasdesusobrasmásconocidas,Lafamiglia dell’antiqícario (1750); en la es-
cenaseisdel terceracto(“Cameracon treporte,duelateralied unain prospetto”)sedesarrolla
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paralelamentey endireccionesopuestasunaviolentadisputa-la másviolentade todas-entrela
suegray la nuera(Isabellay Doralice),en la quelasdosmujeresorganizan,desdesusrespecti-
vosaposentosa ambosladosdel escenarios,un continuoy espectacularir y venir (DottoreAn-
seln-d,Cavalieredel Bosco,Pantalone,Giacinto,Colombinay ConteAnselmo).Los personajes
quetomarpartidopor unau otraseñoravande un ladoa otro llevandorecadosconel fin deen-
contrarunasolucióna susprotestas.Al final, despuésdenumerosasentradasy salidaspor las
puertaslateralesy delfondo,las dosmujeresestallanencóleray arrasana supasocon todo.

tina disposiciónsimilar de las puertasseencuentraen sugrancomediaburguesaLe bou-
rru bienfiasant(1771),cuyostresactossedesarrollanenel mismo espacio(“La scénesepasse
dansun salonchezMM. Géronteet Dalancourt.11 y a trois portes,dont l’une introduit daris
l’appartementde M. Géronte;l’autre, vis-a-vis,danscelui deM. Dalancour:et la troisiéme,
daris le fond, sertd’entréeet de sortie á tout le monde.II y auradeschaises,desfauteuils,et
unetableavecun échiquier”).Peroaquíencambiosuutilización esmásmesurada;también
sirveparaacotarun espacio,y parapromoverunaescenade trepidanteritmo o delocuraco-
lectiva, como en las otras

Goldoni recurrióa esteesquemaespacialcasisiemprecon unafinalidad muy parecida:
una intensificaciónrítmicadesenfrenadaquelleva aun desenlacerápidoo un cierredeesce-
na enérgico.En todosloscasosse veque,como enel teatroespañol“casascon tantaspuer-
tas malassonde guardar”.

Puededecirsequemientrasen Europael teatrobarrocoespañolsirvió como modelore-
novadordelos antiguosesquemascon propuestasescénicasútiles, en Españaéstese seguía
viendo como continuaciónde unavieja tradicióncaduca.Goldoni las empleay obtieneéxi-
tos quele serviránparallevarlasa otrasnaciones.

Una coincidenciahistórica

Cuandoun autorburguéscomo Goldorúse decidió a empleara sussencilloshéroespara
quedijeranqueen el teatroitaliano no existíaunaculturamoderna,contemporáneaa suses-
pectadores,surgieronmuchosproblemas;unodelospeoresfuesurival elcondeCarloGozzi’.
Éstedefendióla vieja tradiciónde loscómicosdel artey escribiódiez fábulascomotestimonio
dela bellezadeesteteatro,enoposicióna la “realidad” -denominadapor Gozzivulgar-delas
obrasgoldonianas;las fábulasfueronmuyaplaudidasensuépocay tuvieron títulos tanpinto-
rescoscomo: L’ancore delle tre n-celarance,L’augellino beltcerde,II corz’o, La donnaserpente,11 niostro
tic relimo, i pittochifortunati,II re cervo,T¡craridot, Zeini re de’geni y La zobeide(1761-1765).

A partir deentoncesestallóunafuertepolémicaentreelburguésy el noblequehoy endía
esbienconociday enla queahorano merecela penaentrar”.El interésradicaenqueunavez
que Goldoni abandonóla ciudad,Gozzi continuésu actividadteatralsiguiendootra tradi-
ción distintaa la italiana,quetantohabíadefendido,fijándoseennuevosmodelosespañoles,
comoGoldoni yahabíahechoen suprimeraetapade comediógrafo”:

JI míctovogenere, cotí ¿‘mmi, dopo it gerare1/miheoce.imrzmrccígureíidi ‘o¿’cecm’rara cectí e/fil/te> miel Tae;tc’ec

1 Itcilicerer Trcmpper (‘ocr/ercídel Scícchi, lo e’otli frarra deígliarqocríaciti del Teatro Speigiieteclo.

Entre1767y 1773 escribióun drama,unatragedia,unacomediay cincotragicomediasins-
piradasen obrasdeCalderón,Cañizares,Córdoba,Matos Fragosoy Moreto; entotal fueron
ocholostextosquepreparóy estrenéenlosTeatrosSanSamueley SanSalvatorede Venecia”.
AñosdespuésGozziconfesóquela lecturadelosautoresespañolesno fue fácil paraél,y que,
pocoa poco,“s’accrebbein me la considerazionepergl’intelleti Spagnuoli”’9.

Estaspiezasfueron escritasparaofrecerlea la compañíadel cómicoAntonioSacchiobras
quepermitierangranespectáculoescénico.AseguraGozziquequisoaprovecharel material
quele ofrecíael teatroespañoladaptándoloa los gustosde los actores.En unade las intro-
duccionesquepreparóparala ediciónde 1801-1802desusobrasse refiereal temaaludiendo
a la experienciay al éxito teatralquesusobrasobtuvieron’:
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Setemtta la F/mrbe,p/ezcc¡ctero,ep/eíe’c/ecmío,‘a leí Donnaver,dicativa, Donná Elvira. u Pubbli-
Co secretofre’aromier,ue’er irreez/ecre,petice/emaro,epe¿rcctecacc.cdcbl,erece//malíimitemite’, chaci m’/e’e’m’cer mccl

Tce;tre;cc,miverre> ¿3/ra, cha i cccli gerer¿cha reccíp/ercciccecec,cecmio «cee/li checíeccí e’etql/eícceccímeiler. II...]
fec míemícerco,chadi cpeie’’ecrcií¿ a d’int raftererre par fra eccer imí cía Teeítm’ecleí ccc/mí A’ei:/ccmcer.

Y lo que esmásinteresante,aseguraGozzi -estovale hastacierto puntotambiénparasu
detestadoGoldoni-,quesi sequiereescribirunahistoriarealdelos teatrosdeItalia habráque
decirlo siguiente”:

Sidoecelleírepar giec<utmizAr ecietírA‘nc míaíi ‘epecceze dalle cric ¿3/mc¿Feceecle,a de/crí/ccmmccc,e’oqamíere?rci —

tfcc deígl/ cirgocziemitiS¡eígnceolmiDi «tee<ute;mmiamrr/m,iie, caron fe ci,’’/e’e/rti /1 crcari?ec lecercí, le eí,’~¡/¿’ecpci

e/mce/le;rie’eltcí, cha cergiorcírecro,e «cecíprer/oco donedi
1c/eícc,ui, cima m’icee’et?erec.

Pero volvamosa Goldoni. Aunque Gozzi dice reconocersusméritos, tambiéntiende a
mostrarcierto despreciopor el autor. Lo curioso esquesebasaen el rechazode esteúltimo
hacialas fuentesquedebenemplearseenlas comedias,queal final de cuentasson,en algu-
noscasos,los textosespañoles’:

II ciecctrcc SigmíecraCoc<doiii, ch’cbheit mizar/tediéo¡tanere¡cermícolto teccipec/1 Tacítee,Itecl/erre’, decar-

Éamcdeci ccce’i mccc,zicnecli,cf~ ech,ccccirecre,¡<ce> dice e~ceccli <it/li olccSiii mcccgli Scrittec,’i Tecí[¡‘eclid’f—

temí/e;, e dcichi decoccotreerrli cccii erertúleciz/ectía,cdeivvcY/cczemíto,

Perolo ciertoesqueparalograrla famaqueuno y otro tuvieron,recurrierona losautores
españoles,quienesles enseñarona ponerenescenacaracteresy costumbresde sustiempos.
No se les puedenegarla gloria dehabersidolosprimerosmaestrosde todaEuropaen la re-
forma del teatroquetanto persiguióel comediógrafoburguésy tanto rechazóel fabulista

u,
aristócrata. Se tratade unacoincidenciahistóricaquepocasvecessesuelemencionar,pero
queademásconfirma queel teatroespañolestuvopresenteenel trabajodedistintosautores
del siglo dieciocho.

Los ilustradosy el comediógrafo

Goldoni, ademásde todosestoscontactosliterarios, tuvo otros muy distintoscon la pe-
ninsulaibérica.Enteellos,por ejemplo,estuvola amistadqueexistió entredosaristócratas
cultose ilustradosquese interesaronpor suobrateatraly el escritor;uno fue el marquésita-
liareo FrancescoAlbergati Capacelli (1728-1804)con quien compartió similares interesesy
gustosen los añoscincuentay sesenta.En el teatroprivadode estenoble,en Zola Predosa,
próximo a Bolonia, se estrenaroncuatrocomediasque Goldoni preparópara su ilustrado
amigo: L’avaro en 1756, II cavalieredi spirito en 1757,L’apatistaen 1758,L’osteria della postaen
1762 y un dramajocoso,con algunasnotasautobiográficas,La bella zíeriflí en1762.

Albergati, quefuesenadory gonfalonerodeBolonia,chambelány ayudantede campodel
rey de Poloniay caballerodela OrdendeSanEstanislao,escribióy tradujonumerosasobras

$4
de teatro . Esteilustrado,queconocióbien la obrade y losautoresde sutiempo,seencargó
de difundirla enItalia

1
PorlosmismosañosGoldoni tuvootro nobleprotectorqueseinteresómuchopor supro-

8’7
ducción, fueel Infantede Españadon Felipede Borbón~,hijo de los reyesde España,quien
fue reconocidoduquede Parmay Fiacenzaen 1748 con el Tratadode pazdeAquisgrán El
hermanodeCarlosVII, rey de lasDosSiciliasy futuro reyde España,sedistinguió por suex-
quisito gustoy sugrancultura.

Las primerasreferenciasal personajeespañolaparecenentrelas cartasqueel autorescri-
bió a la RepúblicadeGénovaenlos mesesde octubrey noviembrede 1741,a raízdelos múl-
tiples conflictosbélicosde la épocaentreaustriacosy españolesen los territorios italianos”.
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Posteriormente,en1755,incluyó otrasreferenciasmuydistintasdela cortedel InfanteenPar-
ma enel prólogo quepreparóparala edición florentinade Paperinil

AGLÍ UJL’tNJSSliii SJGNORJASSOCIATJ

ALfA PRESKVTEEDIZIONE FIORENTZN,4

CARLO GOLDONÍ

Tcetti ,crmncci ceiprennrocha SecerAltarzezRecefe /1 Seran/ocicciecDccci File’¡po hnjertíta di Spergczer,Dcc—
cci di Pam’mner, Peacecíre;,Geceictalle;,ccc., ci ¿ degmierto ecmiorcircmcid~l titolcc di cceecoar<.’idecre a di ‘cmo

Pece?cí,echeleí di lem/covrcureicleeccamererh~
1 <‘electo mmc ecífre bamief

2/eircríi di ce/ceecímímíecerfepeno/ene,par

e/¡etfecen/e’e;emíenfedi <‘cecí Recifehetíte>e bare¡icerrei, m’/c’ocmipamíoermido ¡cci ltír¿.reícaamitc le Operadi ccci

derílez,‘eie; RecríeCortecni vargecciopor emíermmccc ceercamíderta.IVa! tecmzpeccídeemí«cccch‘le mmcieíppl/e’cí—

<‘ci ccl coemiponm’caenfccdi «eca<uto dacimecetocrie, ¿‘ella it crí/e,prec¿’o deceerecha en Peírcmí¿íccii treropor—

fec,’,uc necpre’m;iig/mrrai del decaen¿re ecltimmccíccca,ítapci<’cato a che eec/mi¿‘icio ergli ce It iecíi di¡cImbree/mcmmci

trcrt?ereooi,p/anodicenoole;r/m,napar /1 clecmcert/ocmemiccaggreíde’mmiaatc,della [crecAltezra1‘cqregc’c; it/mi-

cic<?r<c, cezccceícreroom,¡cccmiecprotcttccre, di ¿‘cmi noii ¿ «cee<’tec el lecezge’ed /1 ?ercc;/medi lecdeírgl‘imítemietecmíe—

riti elecurgolecri e’m’m’t le.

Perolomásinteresantees que inmediatamentepasóanarrarsusimpresionesde unarepre-
sentaciónenla mismacortefranco-española9t:

Pezrl ccii),, ercí delmmcc»ce~gg/orroir Pcirímecereleí ¿3/op/acame>ci VIi, cc»miorimmccciejcmifilcV-’m’cmci, ¿‘he dccivi¿‘ccci—

tarzez dicen belpie;cera ch‘chbice/mb¡ccc i mmíeltmjcicni¿‘he ,,emmicmcir/otre;le~ Recil Corte, brillecrc’c. imecígmie-

f/e’cc egemíarocer.Trovez,uicotí, <¡e, lar/ectezcnnrcealcmzeatede; «cccl,¡ovrermio, e/mcetrccppeíeccellertediccccmrccíc-

d/ercifi¡reunc-ao4 rmecmíare,ci~uéimnadi atforia di derczreitorichaJormaerciotcett7cíoe’aemieit pile bello cpatfe;cole

tecítreifechadeoidereira,’ipo,’ocz.Frezlealtre mnc,lt/o,’ierere;pprecetífeir/ecnilecrec,dencría a’tremmcacmiaafago-

deete, cbb/ le; ooddm¼feir/ore di vadera rceppre<uamiteira le; mmí/mí Coccíemíed/ercha ha par tifole.’

La Suocerae la Nuora, o siala Famigliadellantiquario. mccll’cIJce;ccccr/nimicc~.’ctrcicportcítcr.

Porotra parte,enla primeraescenadel cuartoactodefi corchare giocendo,de 1755,el au-
tor hizo queDonnaMarianna,unamadrepreocupadapor la educacióndesuhijo Rinaldino,
consulteal Marchesedi Sanadóndedebeenviara suhijo paraquerecibaunabuenaeduca-
ción, a lo queel noble respondequeel mejor lugar es el Colegiode Parmapor la calidadde
susdirectores,maestrosy alumnos

Fe;río cccl cececreir cmícímío, «mecutídecmii ¡igl/miele ecc’e,u,ci,
JI e’olle’g/o di Pcirímecí par «eceotole <‘¿‘eglc=rae?

Socha icccoidirettori¿cecrccip/le <ueiqgiadeotri,

Secch ‘¿ Imece preve’edcefo diprert/ci crerc,ctri,
D‘ceccmmcuricmrgcc/c;ri, d’otticm;i prej’eéceri

Dallepile bella crrti, dalle ~‘cinra caigl/or¿
1V/coltandaeigli~’tecdila icre erpplccarecre,

¿te; ci decracii g/overmíetti parfattec edeeceermore.

Lecr “ea goaec ¿Mc/Peri«ccci rohilipamt’mer4

Cherermídemecíeitcpraz.a¿;ti¿rl emíerdei ceiverliem’i,’

Eci ¿A b/ecccíe;ragelcí mccl nobile, raer/mit¿c,

Cima ¿rIle; ¿‘irteede/1 ¿‘ceore ‘<pee veeníenta¿<‘¡imite>,

Anfm’e’hioc/cacifeiccía ci ¿procaccieitce al ceceado,

Di cegece;lertieclI/a vilic ~‘emciprecmíe;ifecccado.

Perotodoestodapie al Marcieseparaconcluirconun panegíricoal Infantedon Felipede
Borbón,el duquede Parma,queal año siguienteseconvertiríaen el principal protectorde
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Goldoni,recompensándolecon unaasignaciónanualde tresmil liras deParmaparael resto
de susdías

Crec’cendoe; dmiummi/aceral’e,ior oece vatercrmcec

Par l’ei Ita profer/eccíadeíl’ecccleuccSc’vrciae:

De lee¿ ¿‘he dalle Spergccecenrediferí/e; in ceno

Adir//orcír ¿‘<ci Gigíl l’/tcili¿’ec ferrare,,

Della rebiticcianre’, deIl’artip/c’e onorerte

Profettccrgcaarocec,provvldocmiacare;te.

En julio de 1756 Goldoni llegó invitado a la cortede Parmaparaprepararel estrenodel
dramaconmúsicaLa Cecchina,juntoconel maestroEgidio RomualdoDuní, perodespuésde
tresmesesseencontróconla gratasorpresadequeel duquele nombrópoetadela cortela ya
mencionadaretribución económica.Desdeesemomentoel comediógrafoostentóla conce-

94
sión depoetacongranorgullo , así cuandoescribióunacantataparala corteencabezósutex-
to con estafórmula

L’cce’mic¿mlod~l ¡
7cit/m’ccno.¡Dc ¡eec/mc¿delSigaecraDottore Ce; rlcc Gccldecn¿/Pecetccdi SceecAltczrcíRecífe

mil Seraná’i.’ne¡Der Fil e>po, lIrfermítedi Spagrcr.Deece;di Parc;ccí, P/erccmcrmi, Gcme;,’terllcí, ¡ eccaterer.

Asimismo preparóL’unione del RealaProfeta Daviádee It monteParnaso96parahonrarasu
ReatePadroney, cómo no,a sí mismo

Entrelas cartasqueenvióenaquellaépocacomentandoestoshechoscabedestacarlasdos
9$

parael condeArconatiViscontienel mesdeoctubrede1756, contándoleque

‘mí eí/te,’teifedalllccoce¡ce/ocrí/mc e’ar,uej ectí prcctaftecrapar mmccc¿cíccíerbileagemcerc~’c’, cccidccl ‘cc/cored/~~
2r—

teciemeiraa ¡loctrer Eccellaczrercodera¿‘feito d’c SecaAltarrezBacile al ,uereci/o,’ccmce,<igececr Ir/ezcíteDccc;

FiI¿cc¡¿c dececrertodel tifolo di octe Peetcccotí eccíerper~’/omiapar ere; di tm’ermmc/lezlire di Pcircmící eícímíeeerlc

‘ercí: ¿chhligedi míecílcípar c¡ceecto.mnertra la ecrdimí,ir/ori mmcioareínr<c cidccrbe’tr/mc m’e’ceccmc¡cemcceite.

En la segundacarta repitecasiel mismo texto, salvo queespecificaque se tratade unapen-
sión de “lire tremila annualedi quellabassamoneta,senz’obbligoperódi scriverecosaalcu-
na,mentrele cosechedovró 1are perquellaCortemi sarannoriconosciute<Pocodespués,
en diciembrede esemismoaño, le comentaal condequelm:

Pm’ecantecmíemcfccecre ir Peirmírcí par ¿‘cccrccmm/o.c/mcmiedalle; Cecrta,a mmmitre;ttcrrc’c .‘/eccc cii q/m’m’czecdi Seccíto

Stejcia¿c, ir ccci címídercí imí cueercí leí mcc/mí opec’ettci.

La ocasiónquecomentael autores el estrenoen el Teatro Regio-Ducalde la cortede la pri-
meraversióndeLa buenafigíluola (26.XII.1756),mejor conocidacomoLa (‘eec/cina,conla par-
titura de Dun:.

Duranteel mismo carnavalGoldoniestrenóotros dosdramasjocosos.Se tratade Ilfesti-
río (1757),conla colaboraciónmusicalde Antonio Ferradini,e II viaggiatoreridicole (1757),de
Antonio Maria Mazzoni.Poco despuéstambiénescribióparael Infanteun curiosoTe dccciii
laudcímccsquedebíanenviarsea Parísconel fin dedesearleal rey Luis XV unaprontamejo-

— te,’
ria

Peroquizásel hechomásinteresanteseala dedicatoriaquepreparóel comediógrafopara
al Infanteenla nuevaediciónvenecianadesuscomedias,enlos talleresdePasquali,en1756.
En el primer tomo aparecíael texto de Goldoni junto aun bellísimo grabadodel duquecon
estainscripción:“Philippus / HispaniarumInfans / etc. Dux”. La estampafuepreparadaex-
presamenteparaestapublicaciónporAntonio Baralto‘~. La dedicatoriadel comediógrafoera
sencillay elegante:
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A SUA ALTEZZA REILE
IL SERENISSIMOINFANTE DI SPAGNA

DON FILIPPQ

DLICA DI PARMA, PIACENZA, CUASTALLA, ECCETERA,ECCETERA.

Leí greir/er ¿‘lecmíecít/ouimmiei,cha mmii hei erccecc’dc;to l’A. VR. di ch/mzmmccircmciccc ¿íttccerlSec’c’itoc’e, Pecctcce

Pemco/mmmceir/cc,¿ /1 mrezggierjpeg/o, ¿‘he pocuerorercíre le o/capemmcic,e ¿ ‘cccuciLcuimmceica/e;per.’enci. Secttcc

1Alt/ooim,zaRaed diLaiprofar/ore porgo«cecotezca/mc cectípletae’oímmcmiircccaadir/ore, /cmc¡cloreicidec mcar

e¿’cei mi SccvrerniAeccp/my’delcmc/o Bacile Perdrore. Qecectezron cene; Dad/ce;, mmieí cecí /Uacm;ormalc. A’cccc

cecmmec¿ feemiec’eirc’opar dad/accrale cr/oarcrbiti ca/eje;fmicha ci cecí ‘2 greir Primicepe, /1 di ¿‘cci Sermígemadere’-
ce; dcclíe dccc¡mice verotaa peceaccalcackfoaerrch/.adell ‘Ecmro,mceí, <‘armefo e; rendarjal/ma u reutre; It¿rl/mí.

1/Gen/ocicit/ch/ccicmiopar l’A pca/eperlaL-efferede’cacmípregrcírdia‘cecí/crecimaeif/BORBONZjeo-
pe’ce op p/emcchemaeritíall’A’ VR., e trcc,’ercíe mccldi Ltri cemere umcergn¿rciiehzccegeaerecco/1 loro ci” ile le

Sce’emzrea le BellaArt/e Lecegomio non cmíeritejreíi fetfarectidcc Le/protett/,mací ecccecm’dciterceeccí c’oltci
derí Primzcc~aemmícc bemcefl.camccizi.¿ ci¿‘cccrdcit ci ¡cap<‘acmipm’e. Prec.utreit e; mmcnilcmmecctae~ccc; teiljidecctci ccl Tre;—

ezccdcll’A. VA.,La pecrgccci ‘mc/aditcmtta le operama/e,cha ercí ,‘orec¡capc’e;ccecgliareed cecí/te;ecceecte.tt¿ccc;-

mmcrre, ir cemícígemiccí meiccie imídagmící daglícyemccrdiScmcci¿‘fecmcamít¿c,’im;c¿ ¡racidamide de; a/o coc’c¡eigie¿cd
cecí ‘e’mmípra.’e; par cre grcímíd¿c.cicrccc,einm’ermeitcc dezílmí di L,ei Raerfe mmzeemitj/e-emcrcr.

Otra dedicatoria que Goldoni escribió para su comedia II cavaliere giocondo,felicita a Carlo
InnocenzoFrugonipor sunombramientocomoSecretarioperpetuodela nuevaAcademiade

!04
Pintura, Escultura y Arquitectura, fundada en 1757 en 1’arma por el Infante, y observa que

L’anirno grandedi codestosovrarco, che tendealíajelicitñ dei Popoli, edall’avam’czancentodella
¡el tete della bella tic-ti.

Por otra parte es cierto que Goldoni empleó sus dedicatorias para captar la atención y los
beneficios que podía recibir de los aristócratas y nobles ilustrados de su época, pero también
supoagradecertodaslasmuestrasderespetoqueestearistócratale brindé.

Salvo al duque y al marqués Albergati, Goldoni no se sentirá ligado a sus demás protectores.
Por ejemplo, en el viaje con destino a París el escritor hizo tres paradas importantes en territorio
italiano: la primera, durante el verano, en el palacio de Albergati en Bolonia <1 Durante este tiem-
po, desde finales de mayo hasta el 20 de junio, elaboró un texto lirico en el que se reflejaba la re-
alidad del espectáculo de ópera -hoy en día llamado metateatro- que se tituló La bella veritá
Prontola obratuvomúsicadePiccinniy se estrenóen el teatroprivadodel marqués.

En la segunda parada de su viaje, por fin, en Parma, se detuvo hasta el mes siguiente; en
la corte permaneció del 27 de junio hasta el 8 de julio en compañía de los duques, sus viejos
amigos,y del hijo de éstos,el joven Infantedon Fernandode Borbón,y desu esposa,María

ca, ncc
Amalia de Austria Bntonces cuenta que

Japccocez/hecif}’omer~’ deiro ¿‘afta villa jccrt e;gr/eihlemmiemct,’¡‘cm e’o¿’ d/d// leí noeceallaEd/tieccí de caomc

Thc=átra¿3 l’Irjart Den Phit/ppe.laceol’honrecmrde It/mi ,ccr¿hertepleo dercexprecmc/er’ve’lccemiac;jeben-

<¡en le; ercer/mí e> lacen’Alfecca’Boyerlec. Ja e’/o ¡cocerleí ¡crecmc/ere6c¿~1‘Jr/’cícif Dccci Fermieccid,<ececeerbm’,’

Premie-ah/rc’diteripc, et czmcjeeerd’hcmiDccc, regcíccmct;it cae/Yt l’homiacecpdc mmcc eccírlee; cf eccajYl/e~e’te; ‘cer

mnzecnvoycícje en Freinca:vousétesbien heureunc,roe d’it-il, vecceo ‘errar le Rcci muereejeecadPare

J’eimegccrcriperr <e; de,cmceccr«ccc ¿‘a Pr/micer,‘epo/t ectí jocer le Imeccíhecerde ce.’ ¿ceejato;ja mcc mmcc ceceo¡ceí.u

trecccc.mc/.L’Jccf,cztDccce Faraecrídjezit leo d/lie’aec da ucopeceple’,cf lo «ejecuteA,’¿’hc’dccd,a,s,ecocí ¿¡‘<ccc—

ce emcetle cececiblae> le; fil/e//e’ ¡ceelml/m¡cteetc> le; glorie de~‘omiGemcce’ermiecczemít.

Esta fue la última ocasión en que se vieron Goldoni y el Infante don Felipe, quien falleció
en 1765;suhijo, como dice el escritorenestefragmentodesusMémnoires,gobernó desde en-
toncesconla mayorcorreccion.
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La terceraparadaesunabreveestanciaen Génova,ciudad nataldesumujer, Nicoletta,
antes de embarcar por mar a Niza. A pesar del traslado del comediógrafo a la ciudad de Pa-
ns en 1762, éste siguió mantenido una intensa correspondencia con su amigo Albergati y su
protector el Infante de España. En dos cartas de los meses de febrero y abril de 1764, el pro-
pio Goldoni comentaba que a través de la corte de Parma recibía y enviaba sus obras, libros
y demásmateriala distintospuntos,porque“se si potessenisparmiareil porto,sarebbebene,
poichéla postaécarissirna”;enseguidaexplicaen qué consistía su sistema

N/,mi ¿cogí/mcpare
3 cha le; poctci ci cocti mícemíto, a/e; le4 mc/ci mccc, ocídele; emícícíde;par ‘e» di Pamemiez,leí

¿‘eccicegnoci ,lIer,’/acepBe,znat,facer/are ¿3/EccaFiletico, aylmile; emceccmdece; Peirmeca, rcce’e’cccmíeímcdeíteí,e

¿3/le’; Le ,ccíre> <¡cmb/te;cped/tci ci Bolegrermíelle; ,‘fec,uei mmícin¿arer.

Probablemente este tráfico permitió mantener a la corte al tanto de las novedades editoriales
del comediógrafo y a la vez propiciar el envío de las ediciones a algunos miembros y amigos
al territorio español,máximecuandoel InfanteDon Felipey suhermanastro,FemandoVI,
mantuvieron una estrecha correspondencia cultural que se tradujo en partituras, libretos y
demás material para las representaciones palaciegas entre 1748 y

El ducadodeParmapasóa manosdelos Borbonesen 1748 y en 1759 murió el rey deEspa-
ña; en esosañospudieronestablecersebuenosvínculosculturales.Entre1760 y 1765 la corres-
pondencia entre el Infante y su otro hermanastro, el nuevo rey Carlos 111, antes Carlo VII de las
Dos Sicilias, fue de menos provecho en temas culturales en la corte madrileña. Pero todas estas
relaciones pudieron favorecer la introducción en la península del poeta de la corte de Parn’ta, el
famoso Goldoni -símbolo de los nuevos tiempos-, pero aún faltan documentos que lo confirmen.

Hasta estos años los contactos del comediógrafo y el Infante aún se mantuvieron. En una
carta del 18 de marzo de 1765 Goldoni le contaba a Albergati que había entrado al servicio de
la corte francesa como profesor de italiano de la delfina, Adelaida, hermana menor de la du-
quesa de Parma, Luisa Isabel ,y que tenía la oportunidad de poner en práctica un método
deenseñanzamásprácticoqueteóricoconcharlasy lecturas,probablementeextraídasdesus
propias comedias’1. En la siguiente carta a su amigo, del 29 de julio, comentaba que el 17 de

~1~
ese mismo mes moría don Felipe de Borbón, “mio clementissimo padrone”

Sin embargo, los vínculos con el ducado perduraron intactos algunos años más, como ex-

NicabaGoldoniensucartadel 16 dediciembrede 1771 al marquésDeLan)4, ministro dela
corte de Parma, cuando el nuevo duque, don Femando, le confirma su nombramiento como

tic
poetay supension

11 pacííemfirte, de/eec¿3/Fe;rmmccí, don Fili~’c¡cc, diglecrciecc¿’~’c>cceím’c»ecrdeimc.reí, mmci í’eí ecmcecc’ecc’ccdel t/t<, /,c

de ‘ceo¡octe;,eccii hcí baciejlcezteccomí eccíerpecio/ore;edil meecleImifreife,]e-lme’ecmcacitae’e<Icceicita, ¡‘ci eic’/C—
tzc leí clecícenre;di e’or’aretrrmm;i /1 titeclec ed /1 baaejir/mc.

Le; «e/ecl/te> di oce-vetoree pecio/ociar/odi SmeeíAIterre; Recríecmi ‘/re’ccm’ccgq¿uceeipreoamitccrmmiici l/e,6’tm’ci

Et’ccllemczei. a oemp¡clicaríe; dell’alto o/eec¡¿itpie/mí/o, eíc,’/.cecramidoleidellSbbadieeí:ccmcc/mc e del eeic’cc reí’

tmettele <‘¿cIte ~h%fcc<’ci ¿cm;orato dm-qliecrdimíi,uceo/cdi qcccll/delmcc/e; Bacileperdrecmme.ílpdchceccíe1emma-

da,,unofeecípepre.’enteiraa VoectraAltercí Bacile. Qmeeotcícoeciccied/mímu/ti ¿oferte;<¡2 j;crteemícctci ci Pez-

ng/a erile; corte, ¿‘he cmíiaricrerci jeirrapeirta cide/agran mcc/mí/otro.Sorocecípecepre’joeido edc’,’’e-

cfcm/oecer/opatfe.

El comediógrafoaprovechóla ocasióny envió consu cartaun ejemplarde su última co-
media,La bocmrru bienjaisant,publicada ese año en París, después de su estreno en la Comédie
Franqoise. La obra fue el obsequio del escritor al duque, y aunque los años pasaron el escri-
tor continúorecibiendosupagahasta1793,añode sumuerte.

Epílogo

Quedaaúnpor mencionarun temainteresanteparael estudiode la presenciay perma-
nencia del teatro de Goldoni en España. Aparte de los puntos ya tratados se dio un hecho que
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tambiénpropiciéla modade los dramascon músicagoldonianosenla corteespañola.Entre
1764 y 1765 secelebraronlas bodasde los dos hijos mayoresdel rey. Primerose casóla In-
fantaMaría Luisacon el archiduqueaustriacoPedroLeopoldo.Entoncessecantóla zarzue-
la Los cazadores.En la selvasabeamor tendersus redesmejor, adaptaciónde Ramónde la Cruz
del dramajocosoGI’uccel¡atori, teníamúsicadeGassmarin(E-X).

Al año siguienteel Principede Asturias,Carlos Antonio, se casócon suprima italiana,
MaríaLuisa de Parrna~hija de Felipe deBorbón, duquede Parma.La jovencitahabíarecibi-
do unaesmeradaeducacióny hablabafrancés,italiano y español.Las obrascantadasdesu
predileccióneranlas italianas,por lo queMaríaLuisa,con apenasdieciséisaños,ayudóa im-
ponerla modadelos dramasjocososgoldonianosentrelasdiversionesdela corteenlos Re-
alesSitios. Porsuerte,tantoellacomosuprometidocompartieronel mismogustopor la mú-
sica y el teatro. Parasusbodasse escogióuna obra de tema bucólico, El amícor pastoril, que
contécon adaptaciónde Manuel Canfrándel dramajocoso La cascina y músicade Scolari
(E-II). Las veladascontítulos goldonianossehicieronfrecuentesenestosaños;desdemuyjo-
ven la princesahabíadisfrutadode unaintensavida culturalenla cortede supadreenPar-
ma. Con estabrevemenciónsecierraestecapítulo sobrela presenciadelo españolen Gol-
doni y delas vías deentradade esteautorenEspaña.

271



Notas

1En lascomediasde Goldoni seencuentran ejemplosde personajesingleses:Panee/ccrecebile, Panca/aníecritata, Ii//lo-
so/o inglesa,II re alía ceiccicí, La ritarríala di Londra, La acorzase;franceses:Larreora paterno, Lara re Jasteceeex,La /moeerrnlciarcfaisant, II genio bimano e fi genio¿‘atUvo, II matrimonio par corecorso;holandeses:II rmeeeiicoeclaredese,Un curioso acce-damete; y exóticos:Dc Griselda, 1,-carca fe Jal/a, 1,-carca in Ispaan, La sposapersiana,La pereeviamea,Li bella sele.aggia,La da!-mantina,2 Este personajesetransforma en las versionesespañolas;en Las cecatronaderías o Viuda seetil (E-xxxíx) esdon Al-
varo de Gama, portugués,y en La viuda sutil (E-CHI) esdon Simón,montañés,
Como detallecurioso caberecordar que don Alvaro regala a Rosaurael árbol genealógicode su familia castella-na. Otro aspecto divertido relacionado con los tópicos españoleses cuando aparece “Arlecchino vestito alíaspagnola” (“La vedovascaltra, Tutte le opere, 11, pp. 377-378).
Esta obrasevertió al españolen la segundamitad del siglo dieciochocomo: El amante ocilitar, E-IV, pero los per-sonajesespañolesdel texto seconvirtieron en alemanes.

‘ “Era el comienzode la guerra de 1733, llamada la guerra de Don Carlos. El Rey de Cerdeña acababade pronun-ciarse a favor de estePrincipe, y de unir susarmasa aquellas de Francia y Españacontra la Casade Austria...
Entretanto, las Tropas Francesasno tardaron en aparecer yen reunirse con los Sardos,sus aliados,formando jun-tos eseejército formidable que los italianos llamaban la orneada de los Gal/o-Sardos” (“Mémoires”, TecLee la apare, 1
(1, 30), p. 139).6 “Los españoleshacían la corte a las damas del paísa la manera de Castilla; éstasestabanmuy contentasde vera loshijos de Marte doblar la rodilla ante ellas.Las reuniones eran numerosas,sin tunu<ltos, y la galanteríabri-lIaba sin escándalo.
Yo gozaba, comolos otros, de estadulce tranquilidad, frecuentandolas mejores Casasde la ciudad, cortejando alasdamas con la noble conducta de los españoles,...
Las tropasalemanas,que estabanacantonadasen la región de Bolonia, hicieron movimientos que provocaron laalarma entre los españoles.Estos no estabanpreparados para recibir al enemigoa pie firme, y a medida que losprimeros avanzaban hacia la Romaña, los últimos sebatían en retirada, e iban a dividir su campamentoentre l”é-saro y Fano” (libidem, (1, 45), Pp. 206-207).
En estemismoaño de 1734Españasehacecon el Sur de Italia: Nápolesy luegoSicilia (Reino de las Dos Sicilias).8 “Mémoires”, Tutía le opere, 1(1, 31), pp. 141-143;32, pp. 146-150;46, pp. 211-212;47, Pp. 213-216.
~“¿Cómosepone en duda quién soy, mi honestidad,mi fe? Un Oficial honrado no escapazde fingir, de engañar.Vuestra duda me ofende,vuestra indiferencia esun insulto. Juro al Cielo! El amor por vuestra hija os salva demi ira. No sufriré tal injuria de cualquiera” (Jbidem, pp. 150-151).10 “Una esDoña Aspasia, la hija del ignorante Doctor, a quien para tener libertad, he dado a entender que leharé
Auditor del Regimiento.Otra esDoña Rosimonda,la cual meha cubierto de finezasy yo no he hecho otra cosapor ella que hacerle llegar la casaciónde un soldado. La tercera esaquella ridícula de Doña Aurelia, con la quehe cenadocasi todas las tardes. La cuarta esuna comerciante que no conocéis;ella agotaría las resen-asde sumarido por tener el honor de sersermida por un oficial. Las otras dosson jóvenesde bajo rango; una sobrina deun caboque gracias a ella seha convertidoen sargento,y la otra hija de un sargentoenfermo,ha quien le he con-seguidoun lugar en el Hospital” (lbidem, p. 158).
“Tal debeser el amante militar, elcual sobre cualquier otra cosade estatierra debe amar la gloria y la ama, la re-putación de las armas, el decorode sí mismo y el de su nación, y hacer resplandecertambién ente las pasionesmástiernas la robustezdel alma, el valor, la resignación y el honor” (Ibídem, p. 192).12 “Don Alonso, abanderadoen un regimiento español,seencuentra, en el cuartel de invierno, alojado con Panta-
lón, negocianteveneciano,y seenamorade la única hija de su anfitrión.
Pinté en Don Alonso a los honestose inteligentes oficialesque babia conocido; y en Don Cac’zía, tenientede lamisma nación, copiéa los que sepermiten locuras de juventud.
El interés principal de la pieza consisteen los amoresde Don Alonso y Rosaura; en el valor de uno yen el temordel otro. Ellos se encuentran cara a cara; el tambor anuncia que él debe marchar. Don Alonso abandona a suamantesin dudar; los ruegos, los llantos, las caricias,no le detienen;sealeja bruscamentede suamante.
Él vuelve, ha cumplido con su deber, y el general, que tieneen cuenta al joven militar por tener honor y coraje,no le niega el permiso para casarse (“Mémoires”, Teetía le opere.1(1116), p. 314).

13 Zorzi. L. “Due schededi lettura: L’amante mi litare e GI’innamorati”. Studi goldoniacel, III, 1973, pp. 75-105.14 Sebasa en la novela epistolarde madamede Craffigny, Latt res drenepére<viaccna (1747).
15 Don Alonsoy doña Zulmira sólo aparecenen contadas escenas:III, 9-11; l\~ 3-6, 10-2; V. 1-4, última escena,
16 “Insultos de los franceses,no sufre un español”, “¿Así seacogeen Francia a un caballero español?”, “En Francia

un españolno sufrirá una afrenta”, “La peruviana”, Teette la opaca, pp. 782. 792, 801.
~7“Nosdeclaramosofendidos;el honorde la naciónquierequea nosotrosperla ofensasenosdé satisfacción” (Ibí-dem, p. 783).“Vos no me conocéis;estoy emparentadocon los que un día ocuparon el trono de Castilla” (lbidem, p. 801).
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19 “Un hombreque amocomoa un hijo, deél fuesemarido.‘llene máximasdegrande,consideroque él es nacido
ensu paíshijo deun granrey. Y esteesel únicoatributoque le falta a mi familia: aspirara la sangrerealde los
hijos demi hija.” (Ibidem, 1, p. 800).

20 “Quien comoprofesiónejercedepoeta,debesaberdetodo.Lasartesy lascienciassirven,en lasprofesiones,pa-
ra reírsedelvicio o exaltarlavirtud” (“Larnantemilitare”, Tutíale opare,IV, p. 75).

21 “No conocíaotrosnombresquelos deAristófanes,PlautoyTerencio.Los leí primeroconavidez,consimplecu-
riosidad.Los leí conayudade los mejorescomentarios,e hicemis observaciones,cuantomesugeríael ingenio
y me permitía la edad.Me parecíaimposible,al principio,queestosautoresfuerantanuniversalmenteestima-
dos;no sabíaencontrarenellosel deleitequeyo meproponía.Encontrabaalgunascosasquemegustaban,y en-
contrabamásque no valíanparapersuadirme”(“Prefazionidi CarloGoldoni ai diciasetteTomi delleComme-
die editea VeneziadaG. B. Pasquali,Tomo VII”, Techeleopere,!,pp. 642-643).

22 “Hubiera deseadoque los autoresitalianoshubiesencontinuadohaciendo,basándoseenestacomediahonesta
y decente,y que los caracteresextraídosde la Naturalezahubiesenreemplazadoa lasintrigasnovelescas.

Peroestabareservadoa Moliére elhonordeennoblecery dehacerútil la escenacómicaal exponerlos vicios y
lasridiculecesalescarnioy a la corrección” (“Mémoires”, Teetía la opere,1(1. 10) Pp. 44-45).

23 “Habíaanaquelesllenosdeunacoleccióndecomediasantiguasy modernas;erami lecturafavorita...

Rebuscandotodos los díasen estabiblioteca,vi teatro inglés,teatro españoly teatrofrancés;no encontrénada
deteatro italiano” (“Mémoires”, ‘Putta le opera, 1(1, 8) pp.3940).

24 Barbieei(7 - 1640).La supplicec,1634; Concina(1687-1756),De spactaceelis,1752; Maffei (1675-1755),De’ taatri, 1752;
Perrucci,(1651-1704)Del/’arta, 1699; Riccoboni(1677-1753),Reflexions.1728.
Della l’orta (1535-1615>,Delle cocnraeelie,1726; Fagiuoli(1660-1742>,Con,níedie,1-VIl, 1734-1736;Cigíl (1660-1722),El
don Pilana, 1711; Lemene(1634-17047), Endinelone,1698; Maggi (1630-1699),Rinee,1-1V, 1700, Coníncadie,1-II, 1701.

26 “Se ha,enefecto,representadounalibrería concuatroestanteríasy varioslibros, de los cualesalgunosllevanel
nombredel autor. En la estanteríamásalta estáDella Forta,conun solovolumen;en el segundoFagiuoli con
cuatrovolúmenes,yCicognini tambiénconcuatrovolúmenes;enel terceroestánMaggiy Lemeneconun tomo
cadauno;enel cuartoCiglí, conunsolo volumen” (Ortiz, 1906, p. 76).

27 JacopoAngeli Nelli (1673-1767).Autor deteatro.Trabajóentre1710 y 1750 enlos teatrosprivadosdel nortede
Italia. Probósuerteconsuscomediasdeargumentosenredadosy cómicos,así comocon lasdecaracteresy crí-
tica social.Publicó sus comediasentre1731 y 1755 enLucay Siena,respectivamente.Algunasdesuscomedias
fueron:Alliez’i di redore,Ilforestiere 1 patria, II gelosoin gabbia.La mnoglie¡u calzoni,La sanapadrona,Le serveal for-
reo, La suoceretela flecoreí,!! torneenLo clisesiaíso,1 zeccleíe-iva11, entreotras.

28 En el prólogode¡ decegernellívanezian!(1747), publicadopor primeravez en la edicióndeBettinellien 1750, re-
cuerdalos nombresdevariosautoresquetambiéntocaronel temade los hermanosgemelosenel teatro:Plauto
(Manecrni); Trissino Vicentino (So/onisba);Socco (Similliul, 1548); Firenzuola(Leecidi, 1549); Bernardinod’Azzi
(La decePrancescíce, 1603);Giovanní llattistaAndreíni (La turca,161)8; 1 deceLe/i sindilí, 1622);NiccoléAmenta(fleca

gamella,1718).entreotros (“l’refazioni emanifesti.Secondalettera”, flctta leopera,XIV, PP.432433).
29 “En cualquieradeestascomposicioneshe intentadomostrardeforma evidenteunagranpartedeaquellosde-

fectosqueheprocuradoevitar y todosaquellosfundamentossobrelos cualesheestablecidomi métodoal com-
ponermis Comediasy no deotra forma.[.4 Porestono quisedar nuevasreglasa otros,sino sólo dara cono-
cerqueconlargasobservacionesy conejercicioscasi continuoshe llegadoal términodeabrirmeun caminopor
el quepodercaminarconalgunamayorseguridad;delo quenoes escasapruebael agradoqueencuentranmis
Comediasentrelos Espectadores”(“II teatrocomico”, Tuttele apere,U, p. 1045).

~ Coldoni no fue nunca un gran estudiosoteórico del teatro; su propia naturalezae inventiva no le permitían
amoldarsea unaescuelao tendenciadeterminada(Ortiz, 1906, p. 109).

31 GiacintoAndreaCicogniní (1606-1660>fue un autor deteatrodeclamadoy lírico quesededicóprincipalmente
a adaptartragicomediasy comediasespañolasparalos cómicosde lalegua o del arteenItalia. Entresusprinci-
palestrabajosdeadaptacióncabecitar: La rita censogno,II canzitatodi piatra, 11 treidinceretopar lonorey Mnritarsi
par r.’amedeeea, Entresus obrasdestacan:La forzed del/ateoor,cveroII matrimonio nc//cc inerte. Opera tragica di llecofine
(1652),L’amceore,sefcería d’Orlanclo (sa.>; Leí mnogliedi qecattrecncariti (1659);II Gastoreadi Monaca,operascan/caa ,norale
(1661);SantaMaria Egiziaca (1660)y Giasecne.Drairenea mnusicale(1659).

32 “Entre los autorescómicosque leíay quereleomuy a menudo,Ciccognini erami preferido.Esteautor florenti-

no, muy pococonocidoen la repúblicade lasLetras,habíaescritovariasComediasde intriga,mezcladepate-
tismolacrimosoy decomicidadtrivial; sin embargo,eraninteresantesy tenía la habilidaddemantenerla sus-
pensión,y deproducir placerconeldesenlace.Meencariñéinfinitamenteconellas;lo estudiémucho;y a la edad
deochoañostuvela temeridadde esbozarunacomedia” (“Mémoires”, ‘Piel/e leopere,1, (1, 1) p. 13).

La definicióndeC. vareseesimportanteparaentenderla funcióndelautorflorentinoen esteenlacecultural: “II Cic-
cogniní seppeascoltaree ríprodurreun ceriospiritodeltempo;erappresenténellesuepaginele convenzioniee mí-
ti del teatroe del!asocietá.Non ci fu luí néscelta,néconcertazione.E il piú vero giudirio su diluí resta quello di
CarloColdoní, checonafettuosaindulgenzadi uomodi teatro,sentiva,nellamescolanzadi pateticoe di comico
usuale,soprattuttolinteresaperl’intreccio, perlasospenzionee perlo scioglimento”(“Teatro, prosa,poesía”,Storía
della lelteratecra italiana, 1! saicareto, (E. Cecchi,N. Sapegno,ed.), V. Milán: GarzantíEditore,1967, p. 560).

~ Fueronmuchoslos autoresque hicieronversionesde la comediade Tirso: Dorimon (1659), De Villers (1660).
Biancolelli (1660), Rosimond(1669) o Shadwell(1676), entreotros (y. Macchia,1978; Pagán,“Don Juan”, 1993,
pp. 194-195>.
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35 “Por lo menosahoraseráun siglo quesalió deEspañael ConvidadodePiedra, ComediamuyafortunadadeDon
PedroCalderóndelaBarca,la cual estárepletade impropiedadesyde inconvenienciascomo eray, sin embar-
go,cómoseveíarepresentadaporalgunosCómicosItalianos;fue traducidaal ItalianoporCiacintoAndrea Ci-
cogniní, florentino,y Onofrio Giliberto,napolitano,existiendomuy pocasdiferenciasentrelasdos traducciones,
Nuncasehavisto sobrelos Escenariospor tantosañosunacontinuacióndel aplausopopularparaunaRepre-
sentaciónescénicacomo ésta,lo quehacíamaravillar a los mismosCómicos, por lo quealgunosde ellos, por
simplezao por imposturasolíandecirqueexistíaun pactotácito conel Demonioque manteníaenconcursoes-
la neciaComedia.Enefecto,nadapeorpodíaverserepresentar,¿quéotracomposiciónmerecíamásqueéstaser
rechazada?(“Don CiovanniTenorio”, ‘Putte leopere,IX, p. 213).

36 Moliére escribióDomec fican o Le/aseinda pierre en 1665y Corneille(1625-1709),Le/estimeda pierre en 1677.

~‘ “Todosconocenestamalapiezaespañolaquelos italianosllaman!! corezitatodi piatrec y los francesesLa/estindapiarre.

La hevistosiempre,enItalia, conhorror,y no podíaentendercómoesafarsahapodidodurartanto tiempo,atra-
er a todoscon locuray hacerlas deliciasdeun paíscivilizado.

Los mismoscómicosItalianosestabansorprendidos;y enbromao por desconocimientoalgunosdecíanque el
autordel Festínde Pierre habíahechocm pacto conel diablo paraquele ayudara.

No habríapensadonuncatrabajarsobreestaobra;peroal sabersuficientefrancésparaleery verque Moliére y
ThomasCorneillesehabíanocupadodeella, me propuseregalara mi Patriaunaconel mismoargumento,con
el fin dedarlela palabraaldiablo conunpoco demásdecencia.

Es cierto queno podíaponerleel mismotitulo, ya que, enmi pieza,la Estatuadel Comendadorni habla ni ca-
mina y no va a cenara la ciudad; la titulé Dore fican, comoMoliére, añadiendoo eldisoluto.
Creí no debersuprimir el rayo quefulmina a Don Juan,porqueel hombrequees malo debesercastigado;mas
cambiéestehechodemaneraquepudieseserun efectodela cóleradeDios, y quepudieseprovenirdeuna com-
binacióndecausassecundarias,dirigidas siemprepor lasleyesde la Providencia”(“Mémorie”, TueCaleopera, 1,
(1, 23), pp. 176-177).

38 fbidem,(1, 38), pp. 172-175;39. pp. 177-178.

“En una épocaen la quebuscabapor todosladosargumentosdecomedias,meacordéde habervisto, enFlo-
rencia,enun teatro privado, El manteo,-deCorneille, traducidaal italiano; y como uno retienemásfácilmente
una piezaque havisto representada,meacordabamuybien delaspartesquemehabíaninteresado,y recuerdo
haberdicho: heaquíunabuenacomedia,peroel carácterdel mentirosoessusceptibledeuna mayorcomicidad.
Comono tenía tiempo endudaren la elecciónde mis argumentos,medecidípor éste;y la imaginación,enmí
entoncesrápiday vivísima,me dio tantomaterialcómicoqueme vi tentadoencrearun nuevoMentiroso.

Peroabandonémi proyecto.Corrteilleme habladadola primeraidea;respetéami maestro,y mehonréentra-
bajarsiguiéndole,añadiendosólo lo que meparecíanecesarioparael gustodemi naciónyparala perdurabili-
dad demi pieza” (Ibídem, (1, 8),p. 272).

40 “Esta piezaestáenpartetraducida,yen partecopiadadel español.El argumentomepareciótanespiritualy tan

bien tratadoqueyo dije quetendríaque darle las dos cosasmásbellasquehaya hecho,y quefuera demi in-
vención.Entoncesestabaatribuidaal famosoLopedeVega,peroluegocayóenmis manosun volumendedon
JuandeAlarcón,enel quedecíaque la comediaerasuyay selamentabade los impresoresque la haciancorrer
con nombredeotro autor” (“Examendu Mamitacer”, La treentecer(L. PetitdeJulleville, ed.). París:Librairie Ha-
chette,1873, p. 56).

41 “El señorGo/e¡oniha tratadoesteargumento,comoya indiqué;su Ecrebeestaroescastigadoal final por él mismo

quees peor.Lasúltimasescenassonexcelentes;sin embargo,no hepodidoencontrarla bellezaque veoensus
otrasobras,por lo que éstaestácompletamentecontralasreglasdel teatro.Un hombrecomoGoldomeiestáhecho
paraescribiroriginales,no paraimitar a otros” (Obseroations,1781, Pp. 107-108).

42 “Las obrasde los dosautoresfrancesesparecenhaberimitado El rey y a/ mnoli,earo,comediainglesadeMansfield,

pero la fuenteverdaderade todosestosargumentosseencuentraenE/alcaldadaZalancea,comediaespañolade
Calderón.
En la piezadel autorespañolhay unacomplicadaintriga: una Hija violada, un padrevengado,un oficial es-
trangulado,y el alcaldeesjuezy parte,y verdugoal mismotiempo.

En la del autoringlésseencuentrala lilosol la, la política,la crítica,perodemasiadasimplicidadymuy pocojuego.

El autordeLa caceríadeEnriqueIV ha hechounaobrademasiadoseriaydemasiadointeresante;essuficientecon
tratarsobreestebuenrey paraquegustea los francesesy seaaprobadoportodo el mundo.
El señorSedaineha puestomásacción,másalegría;yo vi El reyye/ neolinara ensu estreno;estuvemuy satisfe-
choy veía condolor como estabaa puntodecaer. Pero,pocoa poco,la obra sealzó; le hicieron justicia y tuvo
un númeroinfinito de representaciones,aúnhoy seaprecíaconplacer.
Es necesariodecirque el señorSedaineestuvobiensecundadopor el músico;yo no mejactodeserun conoce-
dor, peromis oídosson mi guía” (“Mémoires”,Tuteele apare,1, (III, 13), p. 496).

~ Coldoní confundeel lugar denacimientodel autor:Manfie/d,conel apellidodeéste:Doelslcy.

“Encuentrola músicadel señorMonsignyexpresiva,armoniosa,agradable;sos temas,susacompañamientos,
susmodulacionesmeencantan,ysi hubieratenido la disposiciónparacomponeróperascómicasen francés,es-
temúsicohabríasidouno a losquemehabríadirigido.

Pero yo no entiendonada;heescritomásdecuarentao cincuentaóperascómicasparaItalia, las hehechopara
Inglaterra,paraAlemania,paraPortugal,y no sabríahacerunaparaParís” (Idem).
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“Muchos, sin embargo,en los últimos tiemposseestándedicandoa regularel teatro y a reconducirloal buen
gusto.Algunoshan‘mtentadohacerlollevandoa escenacomediasdel españolo el portuguéstraducidas.Perola
simpletraducciónno podíahacerefectoenItalia. Los gustosdelasnacionessondiferentes,comosondiferentes
lascostumbresy las lenguas.Poresonuestroscómicosmercenarios,sintiendoconsu prejuicioel efectodeesta
verdad,sepusierona alterarías,y recitándolasimprovisadaslasdesfiguraronde tal modo,que ya noseconocí-
ancomoobrasdecélebrespoetascomoLopezdeVegay Moliére, quedetrásde los montes,dondereinabame-
jor gusto,lashabíancompuesto.El mismocruelarreglohanhechocon lascomediasdePlautoy Terencio”(Gol-
doni. Teatro. (Pien,ed.),IV, 1991,p. 1253).
El texto delqueseextraenlos anterioresfragmentos:Pc’dfogo a (a primera ediciónde tas concedíasde Goldoni (Vane-
cia: Bettireelli, 1750, es fundamentalpara entenderla visión personaldel autory el fenómenoliterario y teatral
quefue Goldoni enel siglo dieciocho.Véaseuna selecciónmásamplia (bilingúe>enApéndice1, documento6.

46 “Escribí algunasa la maneraespañola;estoes, comediasdeenredoy deargumento,y tuvieronalgúninespera-
do buenresultadopor lo queteníandemetódicoy regularquelasdistinguíade lasordinarias,yenellassedes-
cubríacierto airedenaturalidad”(Idem, p. 1254).

“Incluso el granLopezdeVega,segúntestimoniodel mismoescritor,no seaconsejabaparacomponersus come-
diasconotro maestroqueel gustodesu público.

Sin embargoyo. obligado porun genioquemeatrevoa flamarsimilaral del españolpoeta y siguiendola misma
estela...,he escritomiscomedias.Tratadosdepoética,tragedias,dramas,comediasdetoda suerte,todoesohe leído
engrancantidad,masdespuésdehabermeformadomi particularsistema,o mientrasquemelo iba formandogra-
ciasa la luz quemesummistrabanmis dosalabadosgrandesy libros, Míendoy Teatro. Y solamentedespuésmehe
dadocuentadequemehabíaeducadoen lospreceptosesencialesdel arterecomendadospor losgrandesmaestros,
y practicadosporexcelentespoetas,sin habertenidoporpropósitoestudiarni a unosni a otros” (Ibidem,p. 1257).

48 “Don LopedeVega,don PedroCalderón,españoles,hanintroducidopersonasnoblesea lascomedias,peroés-
tasúnicamenteservíana la intriga paramostrarsusvirtudesysus vicios,dejandoparalos criadosel ridículo, y
principalmenteasuGracioso,quecorrespondealArlaqeelmede los italianos(“La damaprudente”.Teectele apare,III.
p. 713).
“Estassonun géneromáselevado,tanto porla noblezade los personajesqueson introducidosy por lacualidad
de la intrigay los accidentes”(Riccoboni,1734, p. 82).

50 “Ha sido el primeroquehamostradoel ridículode los marqueses,de los cortesanos,de laspersonasdecalidad

y su novedad,respaldadopor la proteccióndeun rey quelo incitaba,nosólo con los argumentosdesu corte,
sinocon los máscómicosyoriginales,produjobuenosefectos,y fueronsuscomediasóptimasyafortunadaslec-
ciones” (“La damaprudente”,Tuteeíe opere,III, p. 713).

51 “Se destrozala comedia,y prontoseoye:aquíno ocurrenada,aquíno seaprendenada.No dudéis,que rápido

volveráa escenala estatuadel difunto Loyolaqueva acenar;veremosentreshorasa un niño en la cuna,crecer
y convertirseenel terrorde la lunaotomana,enlibertador del padreenoscuraprisión.Vuelve LopedeVegay
vuelveCalderón.Así vamos,vamosporel caminoequivocadoyya esteañoestálaescenamedioespañolizada”
(“Componimentípoeticí”, Tecíteleapere,XIII, p.210).

52 Luigí Riccoboní(1677-1753).Actor, autor, directory estudiosode teatro. Trabajócomoactor(Lelio> encomediasy
tragediasconsu mujerElena-VirginiaBallet (Flaminia).Fueun hombrecultode la ArcadiaydelasAcademiasde
Bolonia,Ferraray Veneciaqueescribióparala escena.Juntoa otros importantesescritoresdeteatro:ScipioneMaf-
fei, LudovicoAntonio Muratoni,PierJacopoMartelo yGiovanrúGioselfoOrsi,planteó,a comienzosdelsiglo die-
ciocho,unareforma intelectualy moral.Entre1717y 1750 fue directorde la NuevaComediaItalianadeParísy pu-
blicó variosensayos:Histoire du ehéflereitaliare depecisla décademecada la comedielatina; az’ec cen Catalogreedestragediasa
comediasitalierenes inepríneéesdepecis1500...jusqec’a... 1600 et sic,-una Dissartation se’,- la treigadie,nodac’na,1-II (1731),Ob-
servationssar leconcedíaet suc leganieda Molii!ra (1736),Panséase,,- la déclaneation(1738), lktlexionsIcistoríquesat critiqua
seer las d~I’acans Tleéeitrede ¡‘Ecerope.Avecles ‘Panséessur/a Declamation’(1738)y Da la ré/ormnation dcc tlcéñere(1743).
Obraen dos tomosquecontienenademásdesietecapítulossobrela historia del teatroitaliano; un ensayoge-
neral titulado: Azcertissamnentau lacteur; un estudiodela tragediafrancesa,variaslistas enorden alfabéticoyuna
coleccióndeestampasmuy importante.Eei el primer tomo cabedestacar:Catálogode tragedias(pp- 101-130);
Catálogodecomedias(pp. 131-186);Lista depoetastrágicos(pp. 187-208);Lista detragedias(pp. 209-220);Lis-
ta decomedias(pp.221-246),y enel segundo:Selecciónyestudiodeobrasde:Ariosto, Bibiena,Canace,Cecchi,
Cintio, Dolce, Ruccelai,Secchi,Speroni,Tnissino,entreotros. La obratiene diecinueveestampas,dibujadaspor
Michel Nícolasy grabadaspor Fran~oisJoullain,de personajesde la comedialatina (1); de la comediadel arte
antiguay moderna(17) y del TeatroOlímpico deVicenza (1).
“La dominaciónde los españolesenItalia trajo algunascomediasdesu naciónal país,y éstasdieronal teatrolos ca-
pitanesquehablabancon purezala lenguaespañolao unamezciade lasdos lenguas;deestoscapitanesnoshemos
aprovechadodeexcelenteforma.La memoriasubsisteaúnconlos capitanesSpavanto,Muctamnorosy SangreyEccago.Des-
deveinteañosantesdeacabarel siglo pasadohandesaparecidoestascaracteistícas”(Histaira, 1,6, 1730, pp. 56-57).
“En el siglodiecisiete,haciael año1620, lasbellasartesdecayeronenItalia. Debidoa estadecadenciafue un gran
milagroqueel teatroconsee-varasu regularidad.Las tragediascambiarondetono,yen su lugar lasocuparonlas
comediaso tragicomediasespañolas,lastraducidaso las hechasa imitación. El emperadorCarlosQuinto había
dejadoen los reinosdeNápolesy Sicilia, enel DucadodeMilán y enotrasprovincias,numerosascortesdese-
ñoresespañoles,yestofue lo queocasionóesacorrupcióndel teatro”(Ibidem, p. 46).

56 “Las tragicomediasespañolas,traducidas,comoLa vida essueño,El sansón,El convidadodepiedra,y otraspareci-
das,eran,lasmáspreciadasjoyasdel teatroitaliano” (Hístoire, 1,5, 1730, p. 47).
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57 “La buenacomediaescrita/ue des/iguraday reducidaa guionesparaserimprovisada;aún quedanalgunos
guionesdeFlaminio Sca/a,deGioz’anni BateistaAndreini ydeautoresquehicieroncomediasenel siglo diecisiete”
(Idibem,p. 72).

~ “Un italiano o un españoldebíanconlormarseconel gustodesu nación” (“Avertissementau lecteur”, Ibidem.
p. 97).

59 Sehabladel teatroespañolendistintasmaterias;porejemplo,en lasimitacionesdeMoliére deobrasespañolas
(Obserzations,pp. 137, 143-154,173-182)o en la imitación deLopeenLa discretaaceancoraela(Ibidem,PP. 57-165).
Hay otrasmencionesgenerales(Ibidem,PP.2, 9, 71, 100).

60 “Los italianosy los españoles,hablode losmodernos,no hanabandonadoelestilo quehabíanadoptadosuspre-
decesoresdedossiglosantes;su dictamenno sealejade la verosimilitudy el discursonatural;su estiloespuro,
peroentodo momentoconvenienteal rangodelos personajesquepresentan;esciertoqueenpinturao endes-
cripción deun jardín,unbosque,un palacio,etc. los españolesseolvidan a menudoyadoptanel lenguajede los
romanos.

Aunque,ensentidogeneral,los poetasespañolesno concedanmásimportanciaa la unidadde lugar que a la
unidaddetiempo; es,desdeluego,cierto quealgunosdeellos seapartanmenosde lasreglasy la verosimilitud”
(Obsarz’ations,pp. 61, 231).

61 “Mi suerte,hacetreintaaños,supoarrebatarmela honradeestaralserviciodel Monarcade lasEspañas,cuan-
do por realorden el EmbajadorCatólicodebíamandarmedeVeneciaa Madrid. La mismasuerteenemigame
negópor segundavez estehonorenel año de los gloriososdesposalesde VuestraMajestadReal,El díadehoy
reparamuchasdemis pérdidas,la generosaclemenciadeVuestraMajestad,al permitirmeofrecerosestadébil
obrilla mía” (Ibidem, 1738, pp. i-ii>.

62 “Se podría,segúncreo,asegurarque los españoleshansido los primerosenEuropaqueescribieronparael tea-

tro” (Re»exiomis,p. 56).

“Seríadifícil dedecirexactamentelos nombresde los poetasdramáticosqueEspañahaproducido;perosepue-
deelevara tal rangoa los quegozandemásreputación,LopedeVega,Calderón,Moreto,Solís,Salazar,Molina
yalgunomás” (Ibidem,PP. 65-66).

“Estenúmeroprodigiosobastaparaprobarqueel geniomásfértil de todos lospoetasdramáticosno puedey no
debenuncasercomparadoconLopedeVega,enel sentidode la abundanciay la imaginación”(Ibidem,p. 67).
“Sumemosa estoel númeroinmensodeobrasdeteatroimpresasconel nombrede los autoresyconvendremos
quelos españolesfueronlos másfecundos,y quetodaslasnacionesdeEuropajuntasno podríanproduciruna
cantidadsemejante”(Ibidem,p. 74).

“Sepuederespondera la objeciónqueestegénerode composiciónconvieneal gustode la nación,quesecon-
formaenestasobrasalascostumbresdel país” (Ibídem,p. 74).
“Debemosconvenirtambiénqueno esel únicomóvil dela escena,puesaquellosmismosquelehanimitado re-
conocenla singularidaddesusideasy concuántafacilidad inventanlos autoresespañoleslos temas,sobrelos
que construyenla fábulaconformeel gustode la nación,puesesmuy raroqueentreel inmensonúmerodesus
comediasseencuentrenalgunasen la quelas ideasseantomadasdeotras.Los españoWsson,al contrario,los
quehan abastecidoa todoslos poetasdeEuropa”(Ibídem,p. 75).
“No es por ignoranciaque los españolesno han seguidolasreglasdeAristóteles” (Ibidem,p. 76).

“El mismoVega,escribiendosobreel artedel teatro,nosdicequesilospoetasespañolesno sesometena lasre-
glasesmenospor ignoranciaquepor la necesidaddeagradara lanación...Oe estemodosepuedever alteatro
españolcomo unafuenteinagotableparatodaslasnaciones”(Ibidem,p. 77).
“Sellama graciosoa aquélque representaal personajecómico principal;estepersonajese acercamuchoal de
Arlequín,puesseparecemuchoenel carácter”(Ibidem,p. 80).

63 “Se puedeconcluirde todo estoquesehadicho,quea pesardequeel teatro españolrechazaralas reglas,dis-
frutó la gloria de habersido y desertodavíael granmaestrode poetasy el granmodelode los teatrosdetoda
Europa,yafuerapor la singularidadde lasideas,ya porel prodigiosonúmeroy la variedadde temasdecome-
dia quetiene” (lbidem,1738, pp. 82-83).

~ “Él no observóensusobrasaquellaescrupulosaunidaddetiempoy delugar, queangustiala fantasíade los poe-
tas,siguiendoenestola libertadde los españoles,que,tambiéna pesardelpreceptorAristóteles,hanllenadoportan-
tos siglossus teatrosdeobrasmaravillosas,instructivasy agradables”(“1 malcontenti”.TeeCta leopere,Mp. 1019).

65 Corneille,queestudióel teatroespañol,empleóvariostextos parasusobras.Por ejemplo,paraLilícesioneco,ccc-
que(1636) recurrió acomediasdemagia,paraLe Cid (1637)aLas mocedadesdelCíe! deGuilléndeCastro,paraSui-
te e$ce mnantauc(1645) a Amarsin sabera quien deLopedeVega y paraDon Sondeed’Acagore (1647) a El po/ocio en-
cantado,tambiéndeLopedeVega.Todascosecharongrandeséxitos,exceptoLa cometimeecacióredclancbeestaro.como
indicaColdoni,quefue un fracasoporresultarexcesivamentenovelada.
Títuloscomo Polyeeecte(1643),supuestamentebasadoenLos anca,etesdel Cielo de Calderón,y Horecca (1640), en
El ¡corerodo lcerrmcanodeLope.tambiéndeberíanincluirseen la lista deadaptaciones,perolos estudiososno siem-
pre estádeacuerdoenestepunto.

66 “No encuentroquelos autoresantiguos,ni los autoresmodernos,sehayanentretenidomuchoen componermásde

unacomediasobreel mismoasunto.No conozcoel Menlatee-y la Suitedeeeantatcr,doscomediasqueCorneillehaen
partetraducidoyenparteimitadodelespañolLapezdeVaga(sic). Peromeseapermitidodecirquela Segecitodelbe,-
gíardo no tienequever con lacomedíaquelo precede”(“II ritornodalIavitleggiatura”,TeeCta (a opera,VII, p. 1147).
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67 “Aquellasqueahoratu ofrecesal público, conformanunasolacomedia,dividida ennueveactos.Calixtoy Mali-

bao esunacomediaespañoladividida en quinceactos;no esningunamaravilla que tú la hayasescritouna en
nueve.Respondena quienhablasede tal forma, que Calixtoy Melibea no podríaserrepresentadaenuna tarde,
y nonpodría dividirse entresrepresentaciones;ya quela accióndeestacomedia,irregularye escandalosa,no
essusceptiblededivisión alguna”(Ibidem).
Se refierea la mencionadaobraatribuidaa FemandodeRojas,La concediadeCaltvtoy Me/iSeo,publicadaen1499.

69 Originalmentefue i.m canovaccioqueel comediógrafoescribióen italiano, entresactos,titulado II ritratto d’Ar’
lecchino(1764).

70 “Podríapasarporunacomediaespañola;ya quetodo el méritoconsisteen los equívocosy en la trama.Peroque

cosashay queno seencuentranen lascomedíasespañolas:uno esel carácterde los dosprotagonistas;el otro, la
verdady la exactitudde la conducta,creyendodeno podermereprocharelhaberdadoa la escenala másmíni-
macosaqueno seaconformea la naturalezay a laverdad”(“Ch amantítimidi”, Teeteale opere,VIII, p. 677).

71 “rara reanimarunaobraqueresultaoscuraporsu argumento.hepensadotrabajarenel terceractocon la cos-

lumbrede los españoles:conargumentoenredadoy un pardegolpes,quetienenun pocodesorprendente”(“La
donnavendicativa”,Tuteele opaca,IV, p. 1011).

72 Las indicacionesdeescenade lascomediasestánsacadasentodoslos casosdela edicióndeOrtolani.

~3 Algún libreto presentala utilizacióndepuertasy escondites:II canteCaramello (1751).

No en baldee1libretistalila Ponterecurrióa estacomediayaunadeestasescenasparacerrardeformacómica
-conunespectacularconcertante-el final delprimeractodela óperaII beerbarodi becan cecore(1786).VéasePagán,
1993, pp. 133-136.

‘~ Orlo Cozzi (1720-1806).Escritory comediógrafovenecianodeorigen noble.Fuerival deGoldoní porsuspostu-
rasestéticasentomoal teatro afinalesde los añoscincuenta.Cultivó el teatrodemagia,la comediadelartey los
dramasdeinspiraciónespañola(1761-1773).Tambiénescribiósu autobiografía,que tituló Merceoriainectili (1798).

76 Hablandode los doscomediógrafosdemodaa los queseoponíaGozzi (Chiariy Goldoní)observaque: Ebbaro

ta/entícapacipar infinita produzioniteatrali, cha piacquero,echeheennodoto dellutilaa’ Cooaicf,ed ai Taatri. Mo teansa-
no a rmcia credere conepatibili coloro, cha can dalle disse,reinazioniinsolenti,sanzacapacitédi soccorcarale nostrescana.va-
ghanaestinCo un ganare, cleaonora l’Italia, echedelsccssistenzaa’ pravaretí di dcipossadaTaatri.
“Tuvieron talentoscapasesdeinfinitasproduccionesteatralesquegustarony quehantenidoalgunautilidadpa-
ra los cómicosy los teatros.Perono son,ami entender,compatiblesconellos,que con lasrecreacionesinsolen-
tessin capacidadde socorrernuestrosescenarios,quierenmuertoun géneroquehonraaItalia y queconserva
lasrentasdequienesposeenlos teatros”(Gozzí, Operaeditee medite,V, 1802,p. 45). Parael temade la polémica
entreGozziy Goldoni,véaseBosisio, 1979.

~ “El nuevogénero,conel cual,despuésdelgénerode la fábula,penséayudarconutilidad enel teatroa la com-
pañíacómicaitalianadeSacchi,lo quiseextraerde los argumentasdel teatroespañol”(Idem y 1802,p. 3).

78 En la coleccióndeteatrodeGozzihayochopiezasinspiradasen el teatroespañol:unatragicomedia- La dontea

vendicaticta el/carneo/a dal/’obbligoziona,basadaen Rendirse a lo obligación de Diego y Joséde Córdoba(Teatro
SantAngelo,Venecia,1767);un prólogotrágico - la cadectadi DominaElvira Regiadi Navarra y unatragicomedia
- Las punizianenel precipizio.basadosenLa venganzaenel despeñoy tirana de Navarra deJuandeMatos Fragoso
(TeatroSantAngelo,Venecia,1768);unatragicomedia- 1/moro di carpo blancoasia Lo scleiavoe/el propr/o anara, ba-
sadaenEl morodececerpoblancoo seaEl esclavodel propia honor delosédeCañizares(TeatroSanSalvatore,Vene-
cia, 1776); unacomedia- II pecbblico secreto,basadaen El secretoa roces dePedroCalderónde la Barca(Teatro
Seint’Angelo,Venecia,1769); unatragicomedia- Le duenottiafranoseo sia CI’inganni ell’inemrcaginaziorca,basadaen
Gustosy disgustasson necis qeceimaginacióndePedroCalderónde la Barca(TeatroSanSalvatore,Venecia,1771);un
drama- La princ/pessafiloso/a o sial) controvelenea,basadoenEl desdéncanaldesdéndeAgustíndeMoreto (Teatro
SanSalvatore,Venecia,1772); unatragicomedia- £ dnafrote/li nincici, basadoen¿Esperaral fin para comesidararsefe-
liv? deAgustíndeMareta(TeatroSanSalvatore,Venecia,1773).Cfr. Gozzi, Operaeditea mee!ita, V-VIII, 1802.

‘9 “Se acrecientaenmí la consideraciónpor los intelectosEspañoles”(Ibídem,VII, p. 140).
~ “Si todaslas fábulasgustaron,y gustan,si la Docenavendiccetira, DocenaElvira, elPubblico secretopropiciaronuna

irrupción,gustaron,y gustan,y tuvieronesaintenciónquesebuscaenel teatro;convendrádecirquesólo aque-
líos génerosqueno gustan,sonlos queno valennada.1..]
Yo no buscomásquedivertirmey entretenerportreshorasenun teatroami nación” (lbidem. VI, pp. 147-148).

~ “Sedeberáhacermenciónporjusticia a la épocay amis diezfábulasy ami nuevogénero,sacadode los argu-
mentosespañoles.
De estamención,si no lo confirma su mérito, lo confirma la revueltaqueocasionarony elpreciosoregalo de
aplausosquerecibieron”(lbidem, VII, p. 145).

82 “NuestroseñorColdoni, quien tuvo el méritodesostenerpor muchotiempoelteatroitaliano, divirtiendo a los
desu nación,y haciéndoseadmirar,puededecirquégananciastienenlos escritoresteatralesdeItalia, ydequién
debensacarlasconmolestiay humillación”(Ibídem,Y p.5).

83 Cfr. Eximeno,III. 2, 1774, p. 193.

84 Sustextosoriginales:Mecanoteatrocorreico, I-XII (Venecia,1783-1785)y sustraducciones:Sca/fadi a/cencaecca//areti tra-
gadiefrecncesitradoete(Bolonia,1764)conobrasdeCorneille,Crebillon,RacineyVoltaire danbuencuentadeello.

~ Ademásdelascuarentay trescartasqueGoldoni le escribeaAlbergati: LXV, LXVIII, LXXI-LXXIII, LXXV-LXX-
VII, LXXXI, LXXXIX-XCI, XCVII, C, CIII. CV,CVIII, CXII, CXV, CXVII-CXXV, CXXVIII, CXXX. CXXXIII-CXXXV,
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CXXXVII, CXL-CXLI, CXLVI, CXLIX, CLIX. CLXIII, CLX VI, CLXXXII, CLXXXV, CXC (“Leltere varia”, Teche le
opere,XIV), tambiénseconoceunapartedesuspropiascartas:Latearecapricciasedifl. Albergati edi F. Zaccleirolidai
rncdasirnicapricciosamentestar pate,1-II (Venecia,1780-1781)y LaCtarepiatevolí sepiacercenno(Módena.1791).

86 FelipedeBorbón(1725-1765>.Tercerhijo delos reyesdeEspaña,FelipeVeIsabeldeFarnesio,A partir de1731 tu-
vieronlugarvariasguerrasen territorio italiano por los ducadosdeParmayPiacenzaquedieronla victoria a Es-
paña,peroenun primermomentoesCarlos,el hermanomayor,quienesreconocidocomogobernantey sucesor
delgranducadodeToscanadedondeeraoriundasumadre.En1734 el condedeMontemarconquistaNápolesy
Sicilia paraEspaña,y Carlospasaa lasnuevasposesiones.Franciase oponeypide los ducadosparael duquede
Lorena.Peroen 1743 sealianAustria,Inglaterray Cerdeñacontra Franciay Españaqueconstituyenotraalianza.
Entre1744 y 1745 avanzanlos ejércitoshispano-galosy, aunquesufrenalgúnrevésimprevisto,acabanvenciendo.
Felipepasóa tomarposesióndelducadoesemismoaño.Fueun granmecenasdelasartesensu época.

87 FelipeV de Borbón(1683-1746).Duquede Anjou, segundohijo del Delfín, Luis (1661-1711)y MaríaAnadeBa-
viera(1683-1746>,y nietodeLuis XIV deFrancia.Fueprodamadorey deEspañaen1700 consólo diecisieteaños.
Reinóhasta1724,cuandoabdicóenfavordesu hijo mayor, Luis quien,tambiéncondiecisieteaños,reinóentre
el 10 de eneroyel 31 deagosto,y murió deviruelas.Volvió a reinar,apeticiónexplícitadelConsejodeCastilla,
hastasu muerte,cuandole sucedesu hijo FernandoVI. Fueun importantemecenasdalasartesfrancesas,con
lo quefomentólas primerastendenciasilustradasenEspaña.

IsabeldeFarnesio(1692-1766).Hija deEduardoIII deParma.Fueunamujercultae inteligentequefavorecióla
proteccióndelos italianosen la corteespañola.Tuvo sietehijos conFelipedeBorbón:Carlos(futuro rey deNá-
polesy España),Maria Ana Victoria (esposadel rey dePortugal),Francisco(falleció niño),Felipe (duquedePar-
ma>, María Teresa(primeraesposadel Delfín, Luis, hijo deLuis XV), Luis Antonio (cardenal,luegocondede
Chinchón)y MaríaAntonietaFernanda(esposadel rey deCerdeña,Victoria Amadeo).Fueunaimportanteme-
cenasdelasartesitalianas.

88 Los reyesdeEspañano seresignaronaperderlos dominiosdelos antepasadosdela reinaenItalia, asíqueapro-
vechóla guerradeSucesióndeAustriaparaqueun ejércitoespañoltomarael ducadodeParmaen1745; lo per-
dieronal añosiguiente,peroen1748 lo recuperadefinitivamente.El infantegobemóentre1748 y 1765.y luego
le sucediósu hijo Fernandohastaquefue unidoa la RepúblicaFrancesaen1801.

~ “Leltere alíaRepubblicadi Cenova”,Tuteela opere,XIV, pp. 74, 81.
90 “A los muy humanosSeñoresAsociadosa la presenteedición florentina,Carlo Condoni.Todos ya sabránque

sualtezareal, el serenísimodonFelipe,InfantedeEspaña,duquedeParma,Plasencia,Guastalla,etc.,sehadig-
nadohonrarmeconel título de suservidory desu poeta,y quesu soberanaclemenciaha queridoademásbe-
neficiarrneconunapensiónanual,únicamenteporefectodesu realbondady beneficencia,recompensandoam-
pliamentelasobrasquemesonencargadas,parami honor,porsu cortereal.Enel momentoenqueyo meapli-
cabaen la composiciónde estedécimotomo, quisomi deberquemetrasladaraaParmalos primerosdíasdedi-
ciembreúltimopasadoyqueallí medetuvierahastalos últimos defebrero,lleno deconsolaciónporel muycle-
menteagradecimientodesusAltezaselegregioministro,mi muyamorosoprotector,dequienno esesteel lu-
gar ni el momentode alabarsus infinitos méritosy su singularvirtud” (“Prefazioni emanifesti”,Tueta la apare.
XIV, pp. 461-469,sobretodo pp~ 463-464).

91 “Hablandoahorademi estanciaenParmano le disgustaráaustedes,señoresmíosamabilísimos,queos deale-
gríadeun bello placerquetuve allí, entrelos muchosquesuministrana la corte real,brillante,magníficaege-
nerosa.Se encontrabaallí, contratadaanualmenteporestesoberano,un grupodeexcelentescómicosfranceses,
repletadeactoresy debailarinesqueformantodos juntosel másbello espectáculoteatralquesepuedadesear
Entresusmuchísimasrepresentaciones,pormíenextremodisfrutadas,tuve la satisfaccióndever representada
mi comedia,quetiene por título: La secagray la nuera,a seaLa familiadel coleccionistadeametegiiedecdas,adaptadaa
la lenguafrancesa”(Idem). El mismoepisodioaparecenensus “Mémoires” Tecttela opere,1, (II, 8>, Pp.275-277).

92 “Hablo conel corazónen la mano,cuandoun hijo tuviese,el colegiodeParmaparaésteyo escogería.Sé quesus
directoressonlos mássabiosy diestros,séqueestábien provistoconexpertosmaestros,hombressingularesy
óptimaprofesoresdelasmásbellasartesy delasmejoresciencias.No atiendensólo a la aplicacióndelos estu-
dios,masa dara losjóvenesunaeducaciónperfecta.Ellos lograninspirarestosnoblespensamientosquehacen
apreciadosa los caballerosenel mundo;y hay unabuenaregla en el noble recintoen la quela virtud essutil-
mente introducidaen el corazón,Muy antiguafamaseha ganadoen el mundocon sus muchosdistinguidos
alumnos”(“II cavalieregioconda”,Trata leopera, V, p. 903>.

~3 “Su eternohone,rporla altaproteccióndel excelsosoberanofue creciendohastala desmesura;él, quedeEspa-
ñavino a Italiaparahacerflorecer los lirios entierrasitalianas,fue delasnoblescienciasy lasartesmáshonra-
das,protectorgeneroso,providencialmecenas”(Idem).

94”Memories”,Tuteeía opera,1. (II, 31), pp. 378-379,p. 1113,n. 1.
“El oráculodel Vaticano.La poesiaesdel señordoctorCarlo Goldoni,poetadesu altezarealel serenísimodon
Felipe,infantedi España,duquedi Parma,Plasencia,Guastalla,etcétera”(“Loracolo delVaticano”, flctta la opaca,
XII, p. 888). La músicaeradeB. Galuppi.

96 “~j unionedelRealeProfetaDavideeII monteParnaso”,Tulle le opere,XII, pp. 916,1005.

9~ Otrascitas de la misma índole son: “SerenissimoRealeInfantePadrone”(“Lamantedi sémedesimo”,fleteela
opare, VI, p. 297); “RealePadrone”(“II gelosoavaro”,Thtte le apere,V, p. 16).
“En atestadodemi obsequiohaciaun protectorparami tanamabley generoso,metomo el honordeparticipara
vuestraexcelenciadehabersido condecoradoporsu altezareal el serenisianoseñorinfantedonFelipeconel titulo
desu poeta,porahoracanunapensiónanualdetresmil liras deParma,sin obligaciónalgunaporello, mientraslos
encargosmeseránrecompensados”(“ConteGiuseppeAntonio ArconatíVisconti”, fletee/eapare.XIV, p. 194).
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“Alío stesso.Tuttaleopere,XIX’, p. 195.
“En la actualidadestoyenParmapor comisión de la corte,y medetendréhastael díadeSan Esteban,cuando
subiráaescenami obrita” (Ibidem,p. 196).

101 “Te DeumLaudamusper la ricuperatasalutedi SuaMaestáCristianissirnaLuigi XV, presentatoalíeloro Altez-
zeReali Don Filippo Infantedi SpagnaDuca di Parma,Piacenzae Cuastalla,ecc. eMadamaRealedi Francia
Luigia LisabettaInfanta Consorte”(“Te deumlandamus”,flctte le opere,XIII, pp. 298-304).

102 “A DomenícoCaminer”,TuCte leopere,XIV, pp. 244,798.
103 “A su AltezaRealel muyserenoInfantede EspañaDon FelipeDuquedeParma,Plasencia,Guastalla,etcétera,

etcétera.
La muyclementegraciaquemehaacordadola A.V.R. dellamarmesuactualservidor,poetay pensionado,esla
mejordistinciónquepuedahonrarmisobrasy mi muy humildepersona.Bajo la muy altarealproteccióndeUs-
tedpongomi completayvoluminosaedición,implorandoparaellalos soberanosauspiciosdemi real señonEs-
ta no es unadedicatoria,sino un memorial.No soy tantemerarioparadedicarlasmiserablesfatigasmíasaun
príncipetangrande,cuyasangrederivadelasdosmásvastasy másexcelsasmonarquíasdeEuropa,el cualha
llegadoparahacerfeliz nuestraItalia.
El muy antiguogeniode lasarmasy delas letrasde los siempregrandesy siempreamadosBorbonesflorece
ahoramásquenuncaenlaA.V.R.,y encuentranenEllos corazónmagnánimoy generoso,el asilodelasciencias
y lasbellasartes.Es un lugarqueyo no merezcoentrelos literatosporél protegidos,perounavezacordadapor
el príncipeunabeneficencia,esacordadaparasiempre.Estoypostradohumildementecontal fidelidadal trono
dela A.V.R. y pongoasuspiestodasmis obras,queahoraestánrecogidase impresasjuntas,deunaformame-
nos indignaasusmuy clementesojos; pretendoconello daránimoaunaempresaparamí muygrande,anima-
da porsu real munificencia” (“Supliche”,VII, Tuteeleopere,XIV, p. 420).

104 “El granánimodeestesoberano,quetiendeala felicidaddelos pueblosy al avancedelas letrasy bellasartes”,
(“II cavalieregiocondo”,Tuteele opere,V, p. 852).
El viaje seemprendióel 20 demayode1762,cuandosalió deVenecia,y no concluyóhastael 26 deagostodeese
mismOañoenParís.

106 Savoia,1985,Pp. 110-121,124-129.
107 “Letterevane”, licIte leopere,XIV, pp. 253-257.

“Paséochodíasmuyagradablesen estaciudad.Habíadedicadola nuevaedicióndemi teatroal infantedonFe-
lipe. Tuveel honorde presentarlelos dosprimerosvolúmenes;besélasmanosasusaltezasreales.Vi porpri-
meravezal infantedonFernando,entoncespríncipeheredero,y hoydíaduqueregente.Me hizo el favordeha-
blarme,y mefelicité pormi viajeaFrancia:“Sois afortunado”,medijo, “veréisal rey mi abuelo”.
Auguré, porsubuentemple,queun díaesteprincipehabríahechofelicesasussúbditos,y no meengañé.El in-
fantedonFernandohizo lasdeliciasdesu pueblo,y la augustaarchiduquesa,sumujer,culn~inóla felicidad pú-
blica y la gloria desu gobierno”(‘Mémoires”,TueCaleopere1, (II. 46), p. 435).

109 “No quieroqueel correonoscuestemucho,ni austedni a mí, por lo que lo mandoa travésdeParma;lo con-
signo amonsieurBonnet,tesorerodedon Felipe,y él lo mandaa Parma,certificada,y unavezallí le serápron-
to enviadoa Boloniade la mismamanera”(“Alío stesso”,TueCaleapere. XIV, pp. 313,317).

110 Uno delos contactosprincipalespudoserCarloBroschi,Farinelli, ministro especialde los reyesdeEspaña.Es-
te cantanteparticipóen1726enlasrepresentacionescelebradasenel teatrode la cortedeParmadedasóperas:
Ifrata/li riconoscicetideCapelloy L’antimcenuidedeautoranónimo.
Peroaunquehastaahorasóloseconocenlos contactosqueBroschimantuvodesdela corteespañolaconla aus-
triaca,bajo el reinadodeMaria BárbaradeBraganzay FernandoVI, debióconocera los miembrosde la familia
Fameseenaquellasfechas-IsabelFamesele trajo al paísen1736-yde los Barbonesluego.Sesabequeala vuel-
ta a Italia, en otoñode1760, Broschisepresentóanteel infantedon Felipeparaofrecerlesusrespetosycondo-
lenciaspor la muertede los antiguosreyesdeEspaña.Allí le entregóquincevolúmenesdelassonatasdel ma-
estrode músicade la difunta reina,M’ BárbaradeBraganza,DomenicoScarlatti.Véase5. Cappelletto.La roce
parduia. Vila di Feicínellí enrolocantare.Turin: E. D. T., 1995,pp. 79-125.

~ Primogénitade Luis XV y MaríaLeczynska,sehabíacasadoconFelipedeBorbón,duquedeParma.Gustabadel
teatroydelasartesengeneral.Murió conapenastreintaydosañosen 1759.

112 “Al marcheseFrancescoAlbergatí”,TueCale opere,XIV, p. 336.
113 “Alío stesso”.Ibidem,p. 3.49.
114 Sustituyeal francésDu ‘I”ellot en1771.

“El real infante, duquedeParma,donFelipe,de gloniosísimorecuerdo,mehahonradoconel título desu poe-
ta,y mehabeneficiadoconunapensión;y el real infante,felizmentereinante,ha tenidola clemenciae conser-
varmeel titulo yel beneficio.
La cualidaddecriadoy pensionadodesu altezarealmeanimaapresentarmeanteVuestraExcelenciay suplicarle
su elevadorespaldo,asegurándolemi obedienciay mi celotodaslasvecesquemehonréisconvuestrasórdenes
y lasdemi realpatrón.Meatrevo,al mismotiempo,a presentara vuestraexcelenciaun ejemplardemi comedia
francesa,y suplicarlehumildementeenpresentarleel otro enmi nombreasu altezareal. Estacomediamía hasi-
do tanafortunadaenParis yenla Corte,quemeanimaaenviarlaaungranministro.Quedoconel másprofun-
do yobsequiosorespeto”(“Al MarcheseDellano”,Tuteele opera,XIV, pp. 366-367).
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VI
Relaciónde obras





Normas de catalogación

Ordenaciónde lasobras.Distribución de la ficha dela obradelamadao cantada.

Para facilitar el manejodelas listasdeobrasdeGoldonienespañol,italiano o francésse
incluyen las siguientesnormas.Las listascomprendeademásalgunasobrasenfondos
extranjeros.En todos los casosse ha optadopor las solucionesmássencillasy claras

quesehanencontradoparahacerdelas listasun verdaderoinstrumentodeconsultaparael
investigadorinteresadoenla obragoldoniana.

Ordenaciónde las obras

Las obrasestánordenadasprimeropor íos títulos de las versionesen español,así como
por los originalesen italianoquesepublicarono representaronenEspañay quehanllegado
hastanuestrosdías;sehan incluido todoslos manuscritoso impresoslocalizados,así como
las partiturasmusicalesenel casode lostextosconmúsica.Laslistasseordenanalfabética-
mente,enel primer grupoestánlos títulosenespañoly enel segundoenitalianos,dentrode
cadauno deestosgrupossedistingueentreejemplaresmanuscritos,ensumayoríadel siglo
dieciocho,salvo lo indicado,e impresosde distintossiglos (dieciochoal veinte)’; todoesto
quedareflejadoen el siguienteesquema:

Teatrodeclamadoo cantado
Versionesespañolas

Obraliteraria:Texto o Libreto

Obraliteraria manuscritacompleta
Obraliteraria manuscritaincompleta

Obraliteraria impresa

Versionesmusicales

Obramusical:Partitura

Partituramanuscritade la obracompleta
Partituramanuscritadela obraincompleta

Particellamanuscritade la obra

Versiones originales

Obraliteraria: Textoo Libreto

Obraliteraria manuscritacompleta
Obraliterariamanuscritaincompleta

Obraliteraria impresa

Versionesmusicales

Obramusical:Partitura

Partituramanuscritadela obracompleta
Partituramanuscritade la obra incompleta

Particellamanuscritade la obra
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En cadauno de estosapartadosse incluyen las fichasde losejemplarescon arregloal si-
guienteorden:

1” - título completo,segúnapareceenla fuente.Sehandesarrolladolas abrevia-
turasy seharespetadola ortografía,distribucióny demáspeculiaridadesdees-
critura -

20 - númerode páginas(impresosy manuscritoscon paginaciónantigua)y de
folios (restodemanuscritos);

30 - dimensiónen centimetros4(en estosapartados,cuandose carecede infor-

maciónprecisa,se indica: sd. = sin dato);

40 - personajey primer versoo frasedel texto;

50 - bibliotecao archivoy signatura.En relaciónconestepuntocabeseñalarque

el asterisco(*) al final de las signaturasdel fondo de teatroantiguode la Biblio-
tecaHistóricadeMadrid indica el nuevonúmerodecatálogo’;

60 - las observacionesgeneraleso indicacionesy datosquepuedenapareceren-
tre comillas cuandosontextuales:frases,nombresde intérpretes,fechas,etc. Al
final puedeapareceinformacióndetipo histórico,literario o musical;enel caso
del materialmusicalestánlas partiturasy lasparticellasde los instrumentosde
las quese incluye el númerodeejemplares.

Las listasde fichastienenun sistemadenotasenel queseincluyendatosfísicos delostex-
tos, segúndistintosconceptos:año,aprobación,autor,dedicatoria,notay otrosdatos,y están
al final de cadaunade las lista. Pudieraocurrir quela informaciónde las notasse repitiera
envarioscasos;estoesasí,dadoquecadafichadebecontenertodala informaciónindispen-
sableparaunaconsultarápiday útil.

Distribución de la ficha de la obradeclamadao cantada

La distribuciónde la ficha de unaobradeclamadao cantadaincluye enla primeraparte
el TITULO y la FECHA,mientrasqueenla segunda,la descripcióndecadaejemplarexisten-
te, recurrea la informaciónde los seispuntosantesmencionadosconarregloa estosaparta-
dos:TEXTO, DATOS FÍSICOS,LOCALIZACIÓN y OBSERVACIONES.

Primeraparte
TÍTULO: título normalizadode la obra. Va siempreenmayúsculasy precedido
de un númerodeordenenromanosen la relación.

FECHA: añode censura,aprobación,estrenoo edición del ejemplarmás anti-
guo.Cuandono setieneningúndato,se indica (sa.)sinaño.

Segundaparte

TEXTO: se incluye el textocompleto de la cubiertay preliminares,incluyendo
editorialde cadaejemplar,precedidopor númeroindoarábigo Se señalala se-
paracióndel textoen la páginaimpresaconbarras(1) y la depáginascondoble
barra (//), mientrasque la de los manuscritosno lleva barras.La información
reconstruidaapareceentrecorchetes([1). Incluye el primer punto.
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DATOS FÍSICOS: folios o páginasdecadaejemplar(segúnel caso),dimensión,
númerode ejemplares,tipo de texto, folios del manuscrito(Ms.) o páginasdel
impreso(Pp.)con informaciónimportante:año,aprobación,autor,dedicatoria,
notay otros datos.En losmanuscritoshabitualmenteseindican los folios deca-
da ejemplary los datosextraídosdecadauno: A, E, C, etc. Incluyenlospuntos
dosy tres.Se empleaun sistemade notasparadesplazartodaestainformación
al final de las listas.

INCIPIT: Personajey primerafraseo versodel texto. Incluye el puntocuatro.

LOCALIZACIÓN: Fondosde teatroy músicay signaturade los ejemplareslo-
calizados.En algunoscasostambiénseha incluidoel nombredela colecciónfac-
ticia de teatroen la queestála obra. Incluyeel puntocinco.
En esteapartadosehaintentadoincluir fondosdetodoel territorio español(Ma-
drid, Barcelona,Valencia,Sevilla, Oviedo),así como un buennúmerode ejem-
plaresquesehalocalizadoen lasbibliotecasdeGranBretañao losEstadosUni-
dosde Américadel Norte7.En menormedidaaparecentambiénlos debibliote-
casde Franciae Italia.

OBSERVACIONES:En las obras,tanto declamadascomo cantadas,sesumauna
breveintroducciónhistóricadel original con datosbibliográficos de la versión
original o de la española,así como del manuscritoo impresoen español,que
aclarenalgunosde lospuntosanteriores.Incluyeel puntoseis.

Siemprequesesabeel nombredeun traductoroadaptadorfigura unabreveno-
ta conalgunosdatosrelevantesdesuvidaprofesional,enrelaciónparticularcon
el teatroprofesionalo suestudioacadémico,en el casocontrarioaparececomo
obrade autoranónimo.

En algunasfichasse incluyen tambiénnotascon textosque tienen algunaun-
portanciaparael título que se cita o parael conjuntode versioneso adaptacio-
nesquese conservan.

En el casodelas partiturascompletasno se detallala composiciónde la misma
porquepor lo generaltienen la mismaplantilla de instrumentos:vn 1, vn 2, va
1, va 2, cl 1, cl 2, ob 1, ob 2, trm 1, trm 2, fg, tim, b, máslas vocesde los cantan-
tes.Peroenlos númerossueltosla ordenaciónva dela participaciónvocal a la
instrumental.

Los distintosrepartosde actoreso cuerposde bailarinesno hansido incluidos
entrelos datosde las obras,puesen muchoscasosseríanlargaslistasdenom-
bresque ampliaríande formaexcesivala informaciónde los textos;estemate-
rial seha recogidoy se reservapara un futuro trabajosobrelas compañíasde
cantantes,actoresy bailarinesde la época.Por razonessimilarestampocosere-
cogenlas indicacionesdelos cambiosdedecoradosni de losbailesquese inter-
pretabanen los entreactosdelas obraspor tenerquever máscon el espectáculo
quecon el texto teatral.

Lasnormasdecatalogaciónempleadasintentanserlo másclarasy manejablesposibles;
seda todo tipo deayudaenla búsquedade lasobrasdeGoldoni, tantosi sequierehacerdes-
delos títulos de las adaptaciones,traduccioneso versionesen español,como desdelos origi-
nalesenitaliano,venecianoo francés.Conestefin sehanelaboradodosindicesquesonfun-
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damentalesenla búsquedadelostítulos encatalán,español,gallego,italiano,menorqum,va-
lencianoy vascuence,y otro enla lenguaoriginal,puescon ellosse localiza con facilidad los
equivalentesliterariosen cadacaso.

Las traduccioneso versionesqueseconocenen las distintaslenguasy dialectosdeEspa-
ña hansido incluidasen el ApéndiceIII, documento4, siguiendoel esquemaantesdescrito.

Paramejormanejode todoel materialexistentambiéncinco indicesal final del trabajo:el
primero,de títulosen españolde comediasy dramasconmúsica;el segundo,delosnombres
deautores,adaptadores,traductoresy editoresdecomediasy libretos;el tercero,delosnom-
bresde loscompositoresy adaptadoresde dramaso comediasconmúsica;el cuarto,con los
títulos de las comediasy dramasconmúsicaenitaliano, y el quinto, conlas editoriales,im-
prentasy libreríasde comediasy libretos.
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Notas

1No siempre sepuedeestableceruna relación cronológica o de dependenciaentre los ejemplaresmanuscritos y
los impresos,por falta de datos; seha optado por incluir primero los manuscritos y luego los impresos.2 En esta apartado aparecenlas obras originales escritasen italiano (1), veneciano <Ve) y francés <F).
~Estainformación apareceexplicadaen estemismotexto, másabajo, enelapartado del TEXTO: En los impresos,cuando la disposición del texto estáen la misma página, aparecesiempre dividido por una barra (1); cuandolosdatos de la imprenta estánal final seindica con dos barras (II), mientras que en losmanuscritos,dada la irre-gularidad de la distribución, no aparecereflejada la división del texto.
En el apartado de DATOS FÍSICOS sólo seindica el ancho del ejemplar en centímetros.

5 En el apartado de LOCALIZACIÓN cabeseñalar que las signaturasde la Biblioteca Histórica Municipal de Ma-drid (BHM) por lo general pueden incluir uno ovarios ejemplaresmanuscritos de un solo título, asícomounoovarios impresos;en las listas que sehan preparado secita todo el material de forma desglosada,separandoma-nuscritos de impresos,y determinando la fuenteexacta de cada dato: año, aprobación,autor, dedicatoria, cen-sura, nota,etc. Es importante observar en esteapartado que en el casode estemismo fondo seincluyen las dossignaturas, pero que la nueva desaparecerápróximamente, quedandosólo la antigua. Esta vuelta atrássereali-zacon el fin de devolverle al fondo su distribución original de archivo de teatro.6 Las fuentesmásconsultadasen el apartado de OBSERVACIONES en relación con lascomediasson: Coe (1935),
Consiglio <1842),Mariutti (1960),Moratin <1826), l’arducci <1541),Rogers(1941), y con los dramas jocosos: Bus-tico (1925),Musatti (1900, 1902).
Las signaturas son las mismasde cada biblioteca y fondo, salvo en el casode los ejemplaresde las bibliotecases-tadounidenses,que en todos loscasoscorrespondena Tite National Unjan Cotalogue.Pre-1956lncprints (Illinois: TheAmerican Library Association-Londres:Manselí Publishing, 1968-1980).En estoscasosapareceprimero la biblio-tecacon sus siglas y luego el código del catálogo: NG, que secompleta con una numeración de sietedígitos.8 Estosfondos han sido incluidos para dar la oportunidad de que investigadoresde ambos continentespuedan lo-
calizar las obras para leerlas y estudiarlas.

9 En algunoscasoslas listas sólo incluyen los tipos de papel de lospersonajes(primera dama,segunda dama, pri-mer galán, segundo galán, gracioso,graciosa, etc.) o no estáncompletas.En cambio, en otros seincluyen losnombres de varios adoresen un solo personaje, lo que quiere decir que éstossecorrespondencon las distintasrepresentacionesque tuvo una misma obra a través de varios decenios<en especialentre los añossetentadel si-glo dieciocho y los años treinta del diecinueve), nada menosque cincuenta añosde teatro en España.Este grancaudal de información teatral ha tenido que ser eliminado hasta que sepueda examinar cuidadosamentecadauna de las listas (por un lado, el tipo de letra o la tinta, y por otro, nombres, compañ’¡as. etc.) y se puedan re-construir los repartos de actoresque representaron las obras de Coldoní durante todos esosaños.
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Lista de abreviaturas

A - alto = contralto
a - acto(s)
ab - autobiografía
acom- acompañamiento
adapt- adaptación(es)
al - almanaque
alarg - alargado/a
apais - apaisado/a
aprob- aprobación
atri - atribuido/a
B - bajo (voz)
b - bajo
ba - baile
bibí - bibliografía
c - comedia
C - catalán
ca - canovaccio
cap- capítulo
cb - contrabajo
cit - citado
cl - clarinete
dr - clarín
co - como
col - color
con - continuo
coord - coordinador(es)
ct - cantata
dir - director(es)
dj - dramajocoso
do b - dodecasílabosblancos
ds - dramaserio
dupí - duplicado
E - español
ed - edición
ej - ejemplar
enb - endecasílabosblancos
est- estudio
f - folio
F - francés
fa - farsa(atelana)
fg - fagot
fi - flauta
flt - flautín
g - guión detelevisión
G - gallego
h - hacia
hep - heptasílabos

- italiano
il - ilustrado
imp - impreso
in - intermedio
intr - introducción
M - menorquin

Ma - mallorquín
mm - mmuto(s)
ms - manuscrito
mús - música
n - novela
o - oratorio
ob - oboe
oblig - obligado
orig - original(es)
p - página
pa - pareadosalejandrinos
pr - prosa
prel - preliminares
prog - programa
pról - prólogo
pt - parte(s)
rep - representación
5- soprano= tiple
s - siglo
sa - sainete
sa.- sm año
sd. - sin dato
se - serenata
sel - selección
sí. - sin imprenta
s.l. - sin lugar
s/n - sinnúmero
so- soneto(s)
son- sonido
T - tenor

- tragedia
tam - tambor
tea- teatro
tbn - trombón
tc - tragicomedia
tim - timbal
tm - tragediacon música
tp - trompa
trad - traducción
trp - trompeta
trin - tromba
y - verso
V - valenciano
va - viola
vc - violoncello
Ve - veneciano
vn - violín
yo - viotón
voc - voces
Vs - vascuence
z - zarzuela
* - signaturanuevaBHM
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Lista de archivos y bibliotecas

AHN4 - Archivo HistóricoMunicipal,Madrid
APR - Archivo del PalacioReal,Madrid
BAH - Biblioteca de la RealAcademiadela Historia,Madrid
BAM - Bibliotecadel Ateneo,Madrid
BAT - Biblioteca de la Universidadde Tejas,Austín
ECA - Biblioteca del CentroAndaluzdeTeatro,Sevilla
BCB - Biblioteca de Catalunya,Barcelona
BCC - Bibliotecade la UniversidaddeCincinnati,Cincinnati
BCD - Biblioteca del CentreDramáticde la Generalitat,Valencia
BCE - Biblioteca del Centrode Estudiosdel Siglo XVIII, Oviedo
BCG - Biblioteca de la CasaGoldoni, Venecia
BCH - Biblioteca de la Universidadde Chicago,Chicago
BCM - Biblioteca de la Universidadde Cambridge,Massachusetts
BCN - Biblioteca de la Universidadde ChapelHill, Carolinadel Norte

(TA) TeatroAntiguo, (TAB) TeatroAntiguoBorrás,
(CTAE) ComediasdeTeatroAntiguo Español

BES - Biblioteca de la RealEscuelaSuperiorde Arte Dramático,Madrid
BFS - Biblioteca de la Facultadde Letras,Sevilla
BHM - Biblioteca HistóricaMunicipal,Madrid: Mús. (Música),Tea. (Teatro)
BHS - Biblioteca de me HispanicSociety,NuevaYork
BIT - Biblioteca del Instituto del Teatro,Barcelona
BlM - Bibliotecadel InstitutoItaliano deCultura,Madrid
BJM - Biblioteca de TeatroEspañolContemporáneo.FundaciónJuanMarch,Madrid
BLC - Biblioteca Literaria Circulante,Madrid
BLL - British Library, Londres
BLO - Biblioteca de Londres,Londres
BMO - Biblioteca Universitaria,Montpellier
BMP - Biblioteca MenéndezPelayo,Santander
BMV - Biblioteca NacionalMarciana,Venecia
BNM - Biblioteca Nacional,Madrid
BNP - Biblioteca Nacional,París
BOC - Biblioteca del Oberlin College,Ohio
BPC - Biblioteca Públicade Cleveland,Ohio
BPM - Biblioteca PinaManique,Lisboa
BPN - Biblioteca Pública,NuevaYork
BPR - Biblioteca del PalacioReal,Madrid
BPT - Biblioteca Pública,Toledo
BPU - Biblioteca dela Universidadde Filadelfia,Pensilvania
BRA - Biblioteca de la RealAcademiaEspañola,Madrid
BRC - Biblioteca del RealConservatorioSuperiordeMúsicadeMadrid

(ARA.) Archivo del Rey Amadeode Saboya
BSA - Biblioteca Universitaria,Santiagode Compostela
BTB - Biblioteca Teatraledi Bucardo(SocietáItalianadegli Autorí), Roma
BUA - Biblioteca de la Universidadde Michigan,Arm Arbon
BUD - Biblioteca dela Universidadde Barcelona,Barcelona
BUC - Biblioteca de la Universidadde California,California
BUE - Biblioteca de la UniversidadEstataldeIllinois, Illinois
BUH - Biblioteca de la Universidadde Harvard,Cambridge
BUí - Biblioteca de la UniversidadSouthernIllinois, Carbondale
BUM - Biblioteca de la Universidadde Minneápolis,Minnesota
BUO - Biblioteca de la Universidadde Ohio, Ohio
BUS - Biblioteca dela Universidad,Sevilla
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BUT - Bibliotecadela Universidadde Toronto,Canadá
BUV - Biblioteca Universitaria,Valencia
BUY - Bibliotecadela Universidadde Yak, New Haven
BWS - Biblioteca WashingtonSquare,NuevaYork
CCI? - Casinodel Castillode Peralada,Gerona
CIA - ColecciónIberoamericana,Distrito deColombia
CSI - ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,Madrid

BG (BibliotecaGeneral),BE (Bibliotecade Pedagogía),
IF (Bibliotecadel Instituto deFilología)

FGC - FundaciónGiorgio Cini, Venecia
MPO - Museode Pontevedra
MTA - MuseoNacionaldel Teatro,Almagro
SGA - SociedadGeneraldeAutoresdeEspaña(Archivo Lírico), Madrid
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