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AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

D. GASPAR MELCHOR DE 3fOVELLANOS.

EXCMO. SEÑOR:

Como al Rey nuestro Señor dediqué

el Cesar traducido en Castellano, y al

Serenísimo Señor Príncipe de Asturias

el Catecismo Católico trilingüe del Padre

Pedro Canisio; así ahora por especiales



razones ofrezco á V. E. puesta nueva

mente en Castellano la Poética de Aris

tóteles con algunas Notas que para su

mejor inteligencia me parecieron nece

sarias.

La ocasion que hubo para la nueva

traduccion fué ésta ; que habiendo el

Sr. Azara Ministro de S. M. en Roma

pedido á ésta Real Biblioteca las leccio

nes variantes que resultasen entre un

precioso códice que hay en ella, y entre

las ediciones mas correctas de la misma

Poética; el Bibliotecario mayor, quando

me hallaba dedicado á otro linage de

estudios mas propios de mi genio, pro

fesion y estado, me encargó que recono

ciese y anotase dichas variantes.

Al desempeñar el encárgo me aficioné

á la Poética de Aristóteles: y creyendo



que las dos versiones que tenemos podrian

todavía mejorarse algun tanto, determi

né de probarme á hacer otra tercera.

Acabada que fué, se remitió original á

exámen de inteligentes en Roma: como

allí les hubiese parecido bien, quiso el

Bibliotecario mayor, y S. M. mandó,

que se imprimiese á espensas de la Real

Biblioteca.

Como los negocios de ésta se despa

chan por la Secretaría de V. E., y como

su voto puede muy bien discernir y justa

mente apreciar el valor de la obra, calif

cando quanto pertenece al Arte Poética;

parece que sin haber de buscar otras

razones, naturalmente se ofrecen las es

peciales que se han insinuado para diri

girme á la proteccion de V. E.; supli

cándole tenga por bien de admitir ésta



muestra de mi aficion á las Buenas Le

tras en quanto ellas no impiden el estudio

de otras mas sérias é importantes en que

debo emplearme.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Madrid 2o. de funio de 1798.

Excmo Señor:

B. L. M. D. V. E.

foseph Goya y Muniain.
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AL QUE LEYERE.

Pues que todas las Naciones cultas han tradu

cido en su lengua vulgar la Poética de Aristóteles,

y los Poetas y Escritores de todos los tiempos se

han esmerado tanto en estudiarla, observarla y

aclararla; no se puede dudar sinoque este Tratado

debe de ser verdaderamente precioso y á todas lu

ces estimable. Lo que sienten los inteligentes y

juiciosos es, que no nos haya llegado entero y con

el sér cumplido que le dió su Autor. De hecho,

quien leyere este Libro de la Poética, y lo con

frontáre, así con otras obras del Autor, como con

lo que él mismo ofrece al principio de este Tra

tado y no cumple; sacará por consecuencia, que

si bien se debe creer que Aristóteles cumplió lo

que prometió y comenzó, nosotros no gozamos

sino es un fragmento de la Poética, y ese muy

oscuro y truncado.

Como sinembargo se mira generalmente con

tanto respeto la doctrina que en él se asienta y

5.
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enseña; de aí proviene que unos han procurado

traducir en su lengua natíva eso poco que nos

queda; otros aclararlo con Notas: esos lo comen

tan; aquellos lo ilustran: quien pone lecciones va

riantes; quien llena las lagunas ó suple los vacíos:

algunos corrigen el testo; muchos hacen observa

ciones sobre él: y cada qual, empezando desde

Horacio, prueba sus fuerzas á esplicar lo mejor

que puede la primera y mas sábia de las Poéticas

conocidas. No se descuidáron por cierto los Espa

ñoles antiguos en semejante género de estudios; ni

muchos de los modernos hasta nuestros dias han

alzado la mano del trabajo por amor de desplegar

y poner en claro los preceptos sólidos del mas

juicioso de los Filósofos.

Pero como sea así que este Tratado, no ménos

por la suma concision del Autor, que por los

defectos que en su testo se advierten, aun aora

despues de tantas manos y tanta diligencia, quéde

todavía oscuro, y en algunas partes inapeable;

parece que no se debria calificar por inútil ni con

denar por del todo impertinente el nuevo ensáyo

de traducirlo en Castellano en obsequio de los Es

pañoles aficionados á la Lengua Griega, y en
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gracia tambien de los inteligentes en el Arte

Poética.

Para ésta nueva traduccion Castellana he te

nido á la vista, y me han ayudado grandemente,

las dos que ya teniamos: una de Ordoñez das Sei

xas reimpresa el año de 1778. con suplementos,

emiendas y notas de Don Casimiro Florez Canseco;

y otra de Vicente Mariner, que se halla manuscrita

entre la muchedumbre de sus obras originales que

se conservan en esta Real Biblioteca. Se suele ci

tar otra traduccion Española anterior á estas, he

cha al parecer por Juan Paez de Castro: mas yo

no la he visto; sino es que sea la parafrástica que

tomó por testo de su Ilustracion Don Joseph An

tonio Gonzalez de Salas. El original Griego que

he seguido es el de la edicion de Glasgua por

Roberto Foulis año de 1745.

Por noticias que el Exc." Señor Don Joseph

Nicolas de Azara me había dado de que cierto Ca

ballero Inglés disponia una edicion cumplida de

esta Poética con las correcciones y lecciones va

riantes tomadas de los códices antiguos mas céle

bres de Europa, he aguardado mucho tiempo el

egemplar que S.E. me tenia ofrecido para el caso

* 2
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de publicarse: pero no habiéndose todavía veri

ficado, puesto que ha cinco años que al nuevo

Editor se remitiéron las variantes que pidió del

muy apreciable Códice de S.M. en esta Real Bi

blioteca; ha sido preciso seguir la citada edicion

de Glasgua, que pasa por una de las mas seguras.

La division de Capítulos vá hecha segun que me

ha parecido mas conforme con la mente del Au

tor, y naturaleza de la obra. -

Se han puesto tambien Notas : pero no mas

que las precisas; procurando aligerarlas de erudi

cion que no sea escogida: pues comoquiera que

sería cosa muy facil amontonarlas y cargarlas de

noticias obvias y comunes; todavía teniendo por

cierto que la abundancia de las cosas, aunque sean

buenas, hace que no se estimen; y la carestía,

aun de las malas, se estíma en algo; he cercenado

á las veces Notas enteras: que por eso se podrá

estrañar el que no las haya donde quizás fueran

menester. Por si alguno quisiere carear mi version

con el testo, y fallar sobre la fidelidad y mérito de

ella en comparacion de otras; ha sido preciso im

primir el Griego á par del Castellano: que el juicio

adefesios ó á bulto, qual suele de ordinario ser el
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de muchos, no es muy para temido, ni aun siquiera

para respetado. Si en algun tiempo saliese á luz la

prometida edicion del Caballero Inglés, y por ella

se corrigiesen, supliesen y aclarasen las que hasta

aora corren; no faltarán Españoles inteligentes y

versados en la Lengua Griega que mejoren entón

ces, aclaren y perfeccionen esta version. La qual, ya

se vé, no estará libre de defectos: con solo que

sean ménos que en las otras traducciones anteriores,

me daré por contento. Tal qual de ellos se debe

atribuir á la imprenta: algunos otros á falta de la

letra Griega, que siendo la primera que se ha he

cho y fundido en España por esta Real Biblioteca;

no ha salido de todo en todo cumplida y perfecta.

Por si alguno quisiere todavía mejorar mi ver

sion y enriquecer las Notas, será bien que se valga

de las esquisitas noticias que sobre muchos puntos

dudosos y oscuros dió el erudito Cárlos Sigonio en

sus controversias con Francisco Robertello acerca

de unas materias tan antiguas como curiosas de

esta Poética; y son por egemplo, la música Aulé

tica y Citarística, la Poesía Nómica, la llamada de

los Persas y Ciclópes, la Falica, Ditirámbica, el

Margites de Homero, el Archonte, y otras curio



VI

sidades de este género, que tal vez yo no he acer

tado á ponerlas en claro por no haber tenido no

ticia de las tales controversias hasta despues de

acabada la impresion.

Dicho Sr. Azara ha querido que ésta traduc

cion, vista y exáminada de su órden en Roma,

lléve á la frente el retrato de Aristóteles que se

hizo para la vida de Ciceron publicada por S. E.

En gracia de los Españoles antiguos y modernos,

entre quienes jamas han faltado escelentes Maes

tros de Poética y Poetas muy aventajados, debe

decirse y tener por cierto, que sin salir de España,

se encuentra quanto es necesario, no solo para la

inteligencia entera de Aristóteles y Horacio, sino

para formar tambien, si fuese menester, una cum

plida, sábia y segura Poética, que en nada cono

ciese ventaja ni á la muy aplaudida del insigne

Obispo Gerónimo Vida, ni á la tan celebrada de

Nicolas Boileau Despréaux, bellamente traducida

en Castellano por el Sr. Madramany.

No me parece cerrar este Avíso al Letor sin

dar respuesta y satisfacer á una pregunta curiosa

que casi diariamente oímos hacer á muchos paisa

nos nuestros, y es: Por qué medios los Españoles
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en el siglo décimosesto, que fué y se apellída con

razon el de Oro de la Poesía Castellana, llegáron

á un tal punto de Buen-gusto, que lo viniesen á

poseer y mostrar en todas las Buenas Letras, no

solo en las poesías de todo género? La respuesta es

de D. Luis Joseph Velazquez en sus Orígenes de

la Poesía Castellana: La tercera edad (dice) fué el

siglo décimosesto; siglo de Oro de la Poesía Caste

llana; siglo en que no podia dejar de florecer la bue

na Poesía, al paso que habian llegado á su aumento

las demas Buenas Letras. Los medios sólidos, de que

la Nacion se habia valído para alcanzar éste buen

gústo, no podian dejar de producir tan ventajosas

consecuencias: SE LEíAN, SE IMITABAN, r SE TR.4-

ZDUCIAN LOS ME3ORES ORIGINALES DE LOS GRIEGOS

r LaTINos: r Los GRANDES MAESTRos DEL ARTE

ARISTOTELES r HORACIO, LO ERAN ASIMISMO DE

zoDA LA NACION. He pues aquí los medios sólidos

y únicos para llegar al Buen-gusto: y he aquí

tambien porque yo, suscribiendo gustosamente al

moderno digno Elogiador de Antonio de Lebrija,

Alentado de su espíritu (de éste, y tomando las pa

labras de aquel) me atrevo á prenunciar, que la

presente falta de gústo y solidez en las Letras seguirá
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sin remedio, miéntras no se favorezca por todos modos

el estudio de la lengua y erudicion Griega.

Y aun se podria afiadir, que á tan necesario

estudio debe juntarse la imitacion de los escelentes

y acabados modelos de los Griegos en toda suerte

de literatura ; porque escrito estä , y por sugeto

que tenia voto en la materia: E solis propemodum

Græcis hauriendum est quidquid ad Poëticam perti

net : cum et copiosius et felicius quam ulla alia gens

artem hanc excoluerint , et monumenta reliquerint,

unde cognoscere possimus, ad quam sublime fastigium

provecta ab iis fuerit hæc scientia. Quod Latinos

attinet , de his opus non est ut quidquam dicamus;

cum in omnibus Græcos secuti sint , et , præter

imitationis studium , novi nihil addiderint. Ab his

itaque exempla , à Græcis , præter exempla, etiam

præcepta Artis petas licet.
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LA PO E TICA

DE ARISTOTELES.

C A P. I.

I Tarazas. de la Poética y de sus especies, segun

es cada una º; y del modo de ordenar las fábulas, para que

la poesía salga perfecta: y asimismo del número º y calidad

de sus partes: como tambien de las demas cosas concernien

tes á este Arte; empezando por el órden natural, primero

de las primeras. En general la Epica y la Tragedia, igual

mente que la Comedia y la Ditirámbica , y por la mayor

parte la música de instrumentos *, todas vienen á ser imita

ciones. Mas difieren entre sí en tres cosas: en quanto imi

tan ó por medios diversos , d diversas cosas, ó diversa

mente, y no de la misma manera. Porque así como varios

imitan muchas cosas copiándolas con colores y figuras, unos

por arte, otros por uso , y otros por genio º; así ni mas ni

menos en las dichas artes; todas hacen su imitacion con nú

mero, diccion y armonía: pero de estos instrumentos usan

con variedad: v.g. de armonía y número solamente la mú

sica flaútica y citarística, y otras semejantes, qual es la

de las zampoñas ". Con solo el número sin armonía es la imi

tacion de los baylarines; que tambien estos con compases figu

rados remédan las costumbres, las pasiones, y los hechos. Al

contrario la Epica bace su imitacion solo con las palabras

A 2.
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sueltas, ó ligadas á los metros ; usando de estos ó entre

verados, ó de un género determinado de versos; estílo, que

mantiene hasta el dia de hoy: pues nada podriamos señalar

en que convenga con los mimos º de Sofron y de Xenarco, ni

los discursos º de Sócrates: ni es del caso el que uno haga

la imitacion en trimetros º, ó en elegía, ó en otros versos de

esta clase. Verdad es que los hombres vulgarmente, acomo

dando el nombre de Poetas al metro, á unos llaman Elegiacos,

á otros Epicos; nombrando los Poetas, no por la imitacion,

sino por la razon comun del metro: tanto que suelen dar este

apellído aun á los que escriben algo de medicina, ó de música º

en verso. Mas en realidad Homero no tiene qué ver con Em

pedocles, sino en el metro. Por lo qual aquel merece el nombre

de Poeta, y este el de Físico º mas que de Poeta. Asimismo

aunque uno haga la imitacion mezclando todos los metros al

modo del Hipocentauro de Kerémon º, que es un fárrago º

mal texido de todo linage de versos; no precisamente por eso

se ha de calificar de Poeta “. Acerca, pues, de estas cosas,

quéde sentado lo dicho. Hay tambien algunas imitaciones, que

usan de todos los instrumentos referidos; es á saber, de núme

ro, armonía y verso; como la Ditirámbica º y Nómica º, y

tambien la Tragedia y Comedia: pero se diferencian en que las

primeras los emplean todos á la par: las segundas por partes.

Estas digo ser las diferencias de las artes en órden á los

medios con qué hacen la imitacion.

2 Demas de esto porque los imitadores imitan á sugetos que

obran, y estos por fuerza han de ser ó malos ó buenos, pues á

solos estos acompañan las costumbres (siendo así que cada qual
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se distingue en las costumbres por la virtud y por el vicio), es

sin duda necesario imitar ó á los mejores que los nuestros, ó á

los peores, ó tales quales, á manera de los pintores. Así es que

Polignoto pintaba los mas galanes, Pauson los mas feos, y

Dionisio los semejantes ". Dedonde es claro, que cada una de

las dichas imitaciones ha de tener estas diferencias, y ser di

versa por imitar diversas cosas en esta forma. Porque tam

bien en la danza, y en el tañido de la flauta y de la cítara se

hallan estas variedades; como en los discursos º,y en la rima

pura y neta: por exemplo; Homero describe los mejores, Cleo

fonte los semejantes, y Eguemon el Tasio, compositor de las

Parodias º,y Nicocaris autor de la Deliada º, los peores. Eso

mismo hacerse puede en los Ditirambos y en los Nomos”, segun

lo hiciéron en sus composiciones de los Persas y de los Ciclopes

Timóteo y Filoxeno. Tal es tambien la diferencia que hay de la

Tragedia á la Comedia; por quanto ésta procura imitar los

peores, y aquella hombres mejores que los de nuestro tiempo..

3 Resta aun la tercera diferencia, que es cómo se ha de imi

tar cada una de estas cosas: porque con unos mismos medios se

pueden imitar unas mismas cosas de diverso modo; ya introdu

ciendo quien cuente ó se trasforme en otra cosa, segun que Home

ro lo hace; ya hablando el mismo Poeta sin mudar de persona; ya

fingiendo á los representantes, como que todos andan ocupados

en sus” haciendas. En suma, la imitacion consiste en estas tres

diferencias, como diximos, á saber; con qué medios, qué cosas,

y cómo. Por manera que, segun una, Sofocles º será un mismo

imitador con Homero, en quanto ambos imitan á los hombres de

calidad; y segun otra con Aristofanes, porque entrambos los
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representan practicando “: dedonde dicen que viene el nombre

de Actosº; porque representan á los Actores. Que aun por eso

los Dorienses se apropian la Tragedia º y la Comedia. De la

Comedia se precian los Megarenses así los de acá, alegando ha

ber dado ocasion á ella el tiempo de su bebetría”; como tambien

los de Sicilia: porque de ella fué natural el Poeta Cómico Epi

carmo, mucho mas antiguo que Conidas º y Magnete. De la

Tragedia se dan por inventores algunos del Peloponeso”, fun

dados en la significacion de los nombres. A la verdad estos di

cen, que á las Aldeas llaman Comarca, como los Atenienses

Pueblos. Así que los Comediantes no tomáron el nombre de ha

cerº comilonas; sino de la dispersion por la Comarca, siendo

desechados de la ciudad. A mas, que al obrar llaman ellos º

hacer, y los Atenienses practicarºº. Enfin de las diferencias

de la imitacion y de quántas y quáles sean, báste lo dicho.

C A P. II.

I Parece cierto que dos causas,y ambas naturales, han

generalmente concurrido á formar la Poesía. Porque lo prime

ro, el imitar es conatural al hombre desde niño: y en esto se

diferencia de los demas animales, que es inclinadísimo á la imi

tacion; y por ella adquiere las primeras noticias. Lo segundo,

todos se complacen con las imitaciones: de lo qual es indicio lo

que pasa en los retratos: porque aquellas cosas mismas que

miramos en su ser con horror, en sus imágenes al propio

las contemplamos con placer; como las figuras de fieras fe

rocísimas, y los cadáveres. El motivo de esto es, que el

B
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aprender es cosa muy deleytable, no solo á los filósofos º, sino

tambien á los demas; dado que estos por breve tiempo lo des

frutan : ello es que por eso se deleytan en mirar los retratos,

porque considerándolos, vienen á caer en cuenta y argumentar,

qué cosa es cada uno: como quien dice; Este es aquel: que

quien no hubiese visto ántes el original, no percibiera el deleyte

por razon de la semejanza, sino por el primor de la obra, ó del

colorido, ó por algun otro accidente de esta especie. Siéndonos

pues tan conatural la imitacion , como el canto”, y la Rima

(que claro está ser los versos parte de las Rimas), desde el

principio los mas ingeniosos y de mejor talento para estas co

sas, adelantando en ellas poco á poco, viniéron á formar la

Poesía de Canciones hechas de repente.

2 Despues la Poesía fué dividida conforme al génio º de los

Poetas: porque los mas graves diéron en imitar las acciones

nobles y las aventuras de sus semejantes: y los mas vulgares *

las de los ruines; primeramente haciendo apódos, como los otros

himnos y encomios. Verdad es que ántes de Homero no podemos

citar poema de ninguno á este tono, siendo verosimil que hubie

se muchos: mas empezando de Homero, bien podemos; qual es º

su Margites y otros tales; donde vino como nacido el verso

yámbico: que aun por eso se llama yámbico ahora el verso bur

lesco; porque en este metro se zumbaban á coros: y así entre

los antiguos saliéron rimadores, quién de versos hérqycos, y

quién de yambos. Mas como en asuntos graves Homero fué

grandísimo Poeta (ántes el único, no solo por tratarlos bien, si

no porque hace los retratos al vivo); igualmente ha sido el pri

mero en dar una muestra de las gracias de la Comedia, usando

B 2
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en la representacion no de apódo, sino del gracejo; como sea

que el Margites tiene mucha analogía con las Comedias, al

paso que la Iliada y la Odisea la tienen con las Tragedias. Tra

zadas que fuéron la Comedia y la Tragedia, de allí adelante los

aficionados á entrambas poesías la séria y la jocosa, segun su

natural inclinacion, unos en lugar de haceryambos, se hiciéron

Autores de Comedias; otros en lugar de versos heroycos com

pusiéron Tragedias, por ser mas sublimes y mas nobles estos

asuntos", que aquellos: el averiguar empero si la Tragedia tiene

ya ó no lo que basta para su perfeccion, ora sea considerada

en sí misma, ora sea respeto del teatro, eso es otro punto7.

3 Por lo demas, haciéndose al principio sin arte así ésta

como la Comedia (la Tragedia por los Coriféos de la farsa Di

tirámbica, la Comedia por los del Coro Falico º, cuyas mogi

gangas duran todavia en muchas ciudades recibidas por ley)

poco á poco fué tomando cuerpo, promoviéndolas los dichos,

basta descubrirse tal qual forma de ellas. Con eso la Tragedia,

probadas º muchas mutaciones, hizo punto yaque adquirió su

ser natural. Entónces Esquilo dividióº la compañía de los Far

santes de una en dos; minoró las personas del coro; y dispuso el

papel del primer Actor. Mas Sofocles introduxo tres personas

y la variacion de la escena. Demas de esto, aunque tarde, al

fin dexadas las fábulas ruines, y la diccion burlesca; dando de

mano al estílo satírico; la grandeza de las acciones º se repre

sentó dignamente. Al mismo tiempo se mudó el verso de ocho pies

en yámbico: bienque al principio usaban el metro de ocho pies,

por ser la poesía de sátirosº, y mas acomodada para baylar;

pero trabándose º conversacion, la misma naturaleza dictó el
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metro propio: porque de todos los metros el yambo es el mas ob

vio en las pláticas: y así es que proferimos muchísimos yambos

en nuestras conversaciones; pero exámetros pocos;y eso traspa

sando los límites del familiar estílo. Por último se dice haberse

añadido muchos episodios, y adornado las demas cosas con la

decencia conveniente: sobre las quales ya no hablarémos mas:

pues sería tal vez obra larga recorrerlas todas por menudo.

4 La Comedia es, como se dixo, retrato de los peores sí;

mas no segun todos los aspectos del vicio, sino solo por alguna

tacha º vergonzosa que sea risible: por quanto lo risible es

cierto defecto y mengua sin pesar ni daño ageno; como á prime

ra ojeada es risible una cosa feay disforme sin darnos pena. En

órden á las mutaciones de la Tragedia, y por quién se hiciéron,

ya se sabe: pero de la Comedia, por no curarse de ella al prin

cipio, se ignora : y aun bien tarde fué quando el Príncipeº dió

al público farsa de comediantes: sinoque de primero representa

ban los aficionados. Mas formada ya tal qual la Comedia, se

bace mencion de algunos Poetas comicos, dado que no se sepa

quién introduxo las máscarasº, los prólogos, la pluralidadº

de personas, y otras cosas á este tenor. Lo cierto es, que Epi

carmoy Formis diéron la primera idea de las fábulas cómicas.

Asíque la invencion vino de Sicilia. Pero entre los Atenienses

Crates fué el primero que dando de mano á la idea bufonesca,

compuso en general los papeles de los comediantes ó fábulas.

5 Quanto á la Epica, ha ido á un paso con la Tragedia,

basta en lo de ser una imitacion razonada de sugetos ilustres;

y apártase de ella en tener meros versos, y en ser narratoria º;

como tambien por la estension: la Tragedia procura sobre todo
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reducir su accion al espacio de sol á sol; ó no exceder mu

cho: mas la Epica es ilimitada quanto al tiempo: y en esto

no van de acuerdo; sibien antiguamente estilaban en las

Tragedias lo mismo que en los poemas Epicos. Sus partes,

unas son las mismas, otras propias de la Tragedia. De

donde, quien supiere juzgar de la buena y mala Tragedia,

tambien sabrá de la Epopeya: porque todas las dotes de és

ta convienen á aquella ; bienque no todas las de la Tragedia

se hallen en la Epopeya. De ésta y de la Comedia hablarémos

despues. - -

CAP. III.

I Hura, abora de la Tragedia, resumiendo la defi

nicion de su esencia, segun que resulta de las cosas dichas. Es

pues la Tragedia º representacion de una accion memorable y

perfecta, de magnitud competente, recitando” cada una de las

partes º por sí separadamente; y* que no por modo de narra

cion, sino moviendo á compasion y terror, dispone á la modera

cion de estas pasiones. Llámo estílo deleytoso al que se compone

de número, consonancia y melodíaº. Lo que añado de las par

tes que obran separadamente, es porque algunas cosas solo se

representan en verso, en vez que otras van acompañadas de

melodía. Mas, pues se hace la representacion diciendo y ha

ciendo; ante todas cosas el adorno de la perspectiva º necesa

riamente habrá de ser una parte de la Tragedia, bien” así co

mo la melodía y la diccion: siendo así que con estas cosas re

presentan. Por diccion entiendo la composicion misma de los

C
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versos: y por melodía lo que á todos es manifiesto. 2" como sea

que la representacion es de accion, y esa se hace por ciertos

Actores, los quales han de tener por fuerza algunas calidades

segun fueren sus costumbres y manera de pensar; que por estas

calificamos tambien las acciones ; dos son naturalmente las

causas de las acciones; los dictámenes”, y las costumbres: y

por estas son todos venturosos y desventurados.

2 La fábula es un remédo de la accion: porque doy este

nombre de fábula á la ordenacion de los sucesos ; y de costum

bres á las modáles por donde calificamos á los sugetos empeña

dos en la accion:y de dictámenes á los dichos con que los inter

locutores dan á entender algo, ó bien declaran su pensamiento.

Síguese pues, que las partes de toda Tragedia que la constitu

yen en razon de tal, vienen á ser seis; á saber, fábula, carácter,

diccion, dictámen, perspectiva y melodía: siendo así que dos º

son las partes con qué imitan, una cómo º, y tres las qué º

imitan: y fuera de estas no hay otra. Por tanto no pocos Poetas

se han exercitado en estas, para decirlo así, especies de Tra

gedias; por ver que todo en ellas se reduce á perspectiva, ca

rácter, fábula, diccion, dictámen y melodía recíprocamente.

3 Pero lo mas principal de todo es la ordenacion de los su

cesos. Porque la Tragedia es imitacion, no tanto de los hom

bres, quanto de los hechos, y de la vida,y de la ventura y des

ventura: y la felicidad consiste en accion, así como el finº es

una especie de accion, y no calidad. Por consiguiente las cos

tumbres califican á los hombres: mas por las acciones son di

chosos ó desdichados. Por tanto no hacen la representacion para

imitar las costumbres; sino válense de las costumbres para el

C 2
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retrato de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son

el fin de la Tragedia (y no hay duda que el fin es lo mas principal

en todas las cosas), pues ciertamente sin accion no puede haber

Tragedia: mas sin pintar las costumbres puede muy bien baber

la: dado que las Tragedias de la mayor parte de los modernos

no las expresan. En suma, á muchos Poetas ba sucedido lo mis

mo que entre los pintores á Zeuxis respeto de Polignoto: que

éste º copia con primor los afectos **, quando las pinturas de

aquel no expresan ninguno. Además que aunque alguno acomóde

discursos morales, cláusulas, y sentencias bien torneadas ; no

por eso habrá satisfecho á lo que exíge de suyo la Tragedia:

pero mucho mejor Tragedia será la que usa ménos de estas co

sas, y se atiene á la fábula y ordenacion de los sucesos. Mas,

las principales cosas con que la Tragedia recrea el ánimo, son

partes de la fábula, las º Peripecias y Anagnorisis. Prueba de

lo mismo es, que los que se meten á Poetas, ántes aciertan á per

ficionar el estílo y caracterizar los sugetos, que no á ordenar

bien los sucesos, como se vé en los Poetas antiguos casi todos.

4 Es pues la fábula lo supremo y casi el alma de la Trage

dia: y en segundo lugar entran las costumbres. Eso mismo acae

ce en la pintura: porque si uno pintáse con bellísimos colores º

cargando la mano; no agradaria tanto como el que biciese un

buen retrato con solo albayalde : y ya se dixo que la fábula es

retrato de la accion, y no mas que por su causa, de los agentes.

La tercera cosa es el dictámen: esto es, el saber decir lo que

hay y cuadra al asunto: lo qual en materia de pláticas es pro

pio de la políticay retórica: que aun por eso los antiguos pinta

ban á las personas razonando en tono político; y los modernos
-
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en estílo retórico. Quanto á las costumbres, el carácterº es el

que declara quál sea la intencion del que habla en las cosas en

que no se trasluce, qué quiere ó no quiere. Por falta de esto algu

nas de las pláticas no guardan el carácter. Pero el dictámenº

es sobre cosas en que uno decide, cómo es, ó cómo no es lo que se

trata, ó lo confirma en general con algun epifonéma. La quarta

es la diccion del estílo. Repito conforme á lo ya insinuado, que

la diccion es la espresion del pensamiento por medio de las pa

labras; lo que tiene igual fuerza en verso que en prosa. Por lo

demasº, la quinta que es la melodía, es sobre todas suavísima.

La perspectiva es sin duda de gran recréo á la vista; pero la

de ménos estudio y ménos propia de la Poética: puesto que la

Tragedia tiene su mérito aun fuera del espectáculo y de los far

santes. Además que quanto al aparato de la escena, es obra

mas bien º del arte del Maquinista, que no de los Poetas.

5 Fixados estos puntos, digamos ahora, quál debe ser la

ordenacionº de los sucesos; ya que esto es lo primero y mas

principal de la Tragedia. Sentamos ántes º”, que la Tra

gedia era remédo de una accion completa y total, de cierto

grandor: porque tambien se halla Todo º sin grandor. Todo

es lo que tiene principio, medio, y fin. Principio es lo que

de suyo no es necesariamente despues de otro: ántes bien des

pues de sí exíge naturalmente que otro exísta ó sea facti

ble. Fin es al contrario lo que de suyo es naturalmente des

pues de otro, ó por necesidad, ó por lo comun; y despues

de sí ningun otro admite. Medio lo que de suyo se sigue á

otro, y tras de sí aguarda otro. Deben por tanto los que

han de ordenar bien las fábulas, ni principiar á la ventura,
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ni á la ventura finalizar; sino idearlas al modo dicho.

6 Supuestas las cosas ya tratadas, pues que lo bermoso,

v.g. un bello objeto viviente y qualquier otra cosa que se com

pone de partes, debe tener éstas bien colocadas, y asimismo la

grandeza correspondiente, porque la hermosura consiste en pro

porcion ygrandeza; infierese que ni podrá ser bermoso un animal

muy pequeñito, porque se confunde la vista empleada en poco

mas de un punto; ni tampoco si es de grandeza descomunal, por

que no lo abraza de un golpe la vista: ántes no perciben los ojos

de los que miran por partes el uno**y el todo: como si hubiese un

animal de legua º y media: Asique como los cuerpos y los ani

males han de tener grandeza sí, mas proporcionada á la vista;

así conviene dar á las fábulas tal estension que pueda la memo

ria retenerla fácilmente. El término de esta estension respeto de

los espectáculosy del auditorio, no es de nuestro arte; puesto que

si se hubiesen de recitar cien Tragedias en público º certámen,

la recitacion de cada una se regularía por relox de agua”, se

gun dicen que se hizo alguna vez en otro tiempo. Pero si se atien

de á la naturaleza de la cosa, el término en la estension será

tanto mas agradable, quanto fuere mas largo, con tal que sea

bien perceptible. 1" para definirlo, hablando sin rodeos, la dura

cion que verosimil ó necesariamente se requiere segun la série

contínua de aventuras, paraque la fortuna se trueque de feliz

en desgraciada, ó de infeliz en dichosa, esa es la medida justa

de la estension de la fábula. Dícese que la fábula es una : no,

como algunos piensan, por ser de uno solo; ya que muchísimas º

cosas suceden á uno en la vida, varias de las quales de ningun

modo forman unidad”, así ni mas ni ménos vários son los hechos

D



26

V ,A V v A.) y y

xa G)nomºa, xa rà totabra rotuara rerotxacty
2/ V 3 \ º» o e. -”. fr V V -

olovrca yap erre eic my o HpaxAñc , éva xal Tov uvoy
/ N

é; al apogízey. O ó” Ourpos, &gasp zara &AAa
rºvº - A- \

ðappel, xal roºr” oixs xa A3, ibéy, rol ¿a réX
y\ V / / V º.» 9 3. Aº

vnv ¿a pécy. Oóégoslay yap roló y, cóx éroíngev
º.» N» -º -A.

árayra 3sa aér; cvvér ocy Aryiva uèy éy r;
- º-º / 3 -

TIapvao y, uavñva de apoyaroníaac 3a éy r; áyep
- 9 / º.» cº” A

u? ¿y oóð y Sarápov yevouá cv, dvayxaiov y, ñ
/ «A -”

exò; Sárspov ysvé Sar áAA” á rep? uíay apääv,
º/ / V / / r. aº V

cíay Ayousy riv Oóércelay, cvvémcay ó uoíoc 3'è
V / N / A

xal riv IAláôa. Xph ov, xadársp éy raig &AAaic
º.» / º.»

uuntzai; n uía úungic évó; égry, oro xa rôy uö
3. / º.» º- V

Soy, étrel Tpaésoc úanaí, és, utáç re éiva, xai
\ V - y º.º y

raón: 3Anç, xa rà uén cvvsgrava rá y apayuárov
M o

otros, &s usrar 3euá ov rivó: upovs, ñ ápapovué
- An Y

vov, 3apeso3 al za zvé33a rò 8Aoy 3 yap Tpo
V A N *A v º.» 3 º º Y N. /

còy u) apogôy, unčev rotéi èrío Aoy, obóe uópov
e.» / 3

TovT0 cgt. -

3. 3. / V 9 V V

7 dayspòy 3 éx rêv eipntá cov, xa ºrt có rò rà.
/ / -º - y/ » \ y 9 ºs *Y

y vó usva Aéysy, roôto ronto pyoy éçºiy, áA7\” ola ay

/ Y \ N y y\

yévorro, xa ra, ¿vvara xara rò exòc, ñ rò ávay
A». N V - -” y

xaiow ó yap is opixèc xa ó ronrñc, có r; uuerpa
/ 3\ y/ / y N •y V /

Aysty &asrpa éapova y el yap ay rà Hpcóó.
9 rº y\

tov e: uérpa tióá au, «a có3 y rlov dv en lº opía tc
V / \ / N / / º

uera uérpov, ñ &yev uérpov aAAà roórzº diappel,
- V / Q» y\

r; rðy uèy rà ysvéueva Aysty, röv de oía dy yé
- / /

voto 33 xa (piAogo párspoy za? carovó aiórºpov roísic
c. a" 9 a. r v v a” , -”. V /

l; opía; égív. ñ uèy yap roínaig uáAAoy ra, xa3óAcv,



27

de uno, de los quales nunca resulta una accion. Por tanto yerran

al parecer todos quantos Poetas han compuesto la Heracleida º

y Teseida, y semejantes poemas; figurándose, que pues Hércules

fué uno, se reputa tambien una la fábula. Mas Homero, como

en todo lo demas es excelenteº”, tambien parece haber penetrado

esto, fuese por arte ó por agudeza de ingenio: pues componiendo

la Odisea, no contó todas quantas cosas acaeciéron á Ulises,

v.g. haber sido heridoº en el Parnasoº,y fingido estar loco en

la revista del exército. De las quales cosas no porque una fal

táse,era necesario ó verosimil que sucediese la otra. Pero cuenta

las que concurriéron á la accion determinada, qual decimos ser

la Odisea º", igualmente que la Iliadaº. Es forzoso pues, que

como en las otras artes representativas una es la representacion

de un sugeto; así tambien la fábula, siendo una imágen de accion,

lo sea, y de una, y de esta toda entera; colocando las partes de

los hechos de modo que, trastrocada ó removida qualquiera par

te, se trasforme y mude el todo; pues aquello que ora exísta,

ora no exísta, no se bace notable; ni parte es siquiera del todo.

7 Es manifiesto asimismo de lo dicho, que no es oficio del

Poeta el contar las cosas como sucediéron, sino como debieran ó

pudieran haber sucedido, probable ó necesariamente: porque el

Historiadory elPoeta º no son diferentes por hablar en verso ú

en prosa(pues se podrian poner en verso las cosas referidas por

Herodoto; y no ménos seria verdadera historia en verso, que sin

verso); sino que la diversidad consiste en que aquel cuenta las

cosas tales quales sucediéron; y éste como era natural que su

cediesen. Que por eso la Poesía es mas filosófica y doctrinal que

la Historia; por quanto la primera considera principalmente

ID 2
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las cosas en general; mas la segunda las refiere en particular.

Considerar en general las cosas es quál cosa conviene á un tal

decir ó hacer, conforme á las circunstancias ó á la urgencia pre

sente; en lo qual pone su mira la Poesía acomodando los nombres

á los hechos. Referir las cosas en particular, es decir, qué cosa

hizo ó padeció en realidad de verdad Alcibiades. En órden á la

Comedia la cosa es bien clara; porque compuesta la fábula de

sucesos verosímiles, segun esos, ponen á las personas los nom

bres que les vienen á cuento: no como los coplistas burlescos, til

dando por sus nombres á sugetos particulares. En la Tragedia

se valen de los nombres conocidos; porque lo factible es creible:

mas las cosas que nunca se han hecho, no luego creemosº” ser

factibles. Al contrario es evidente que los hechos son factibles;

porque no hubieran sido hechos, si factibles no fuesen. Sinem

bargo en algunas Tragedias uno ó dos nombres son los conoci

dosº”, los demas supuestos: en otras ninguno es verdadero, como

en el Antéoy en la Flor de Agatonº, donde las aventuras son

fingidas bien como los nombres: y no por eso deleyta ménos. Por

lo qual no siempre se ha de pedir al Poeta el que trabaje sobre

las fábulas recibidas, que sería demanda digna de risa; visto

que las cosas conocidas de pocos son sabidas, y no obstante á

todos deleytan. De aquí es claro que el Poeta debe mostrar su

talento tanto mas en la composicion de las fábulas que de los

versos, quanto es cierto que el Poeta se denomina tal de la imi

tacion. Mas lo que imita son las acciones: luego, aunque haya

de representar cosas sucedidas, no será ménos º Poeta: pues

no hay inconveniente en que várias cosas de las sucedidas sean

tales quales concebimos que debieran y pudieran ser, segun que
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compete representarlas al Poeta. De las fábulas sencillas y ac

ciones , se nota que las episódicas son de malísimo gusto. Llá

mo fábula episódica aquella en que se entremeten cosas que

no es probable ni forzoso que acompañen á la accion. Estas los

malos Poetas las hacen por capricho; los buenos en gracia de

los Farsantes: porque haciéndolas á competencia para las ta

blas, y alargándolas hasta mas no poder; muchas veces se vén

precisados á perturbarº el órden de las cosas.

8 Mas supuesto que la representacion es no solo de accion

perfecta, sino tambien de cosas terribles” y lastimeras: estas

quando son maravillosas, suben muchísimo de punto: y mas si

acontecen contra toda esperanza por el enlace de unas con otras:

porque así el suceso causa mayor maravilla, que siendo por

acaso y por fortuna (ya que aun de las cosas provenientes de

la fortuna aquellas son mas estupendas, que parecen hechas

como adrede: por exemplo la estatua de Micio en Argos, que

mató al matador de Micio cayendo sobre su cabeza en el tea

tro: pues parece que semejantes cosas no suceden acaso): es

consiguiente que tales fábulas sean las mas agradables.

9 De las fábulas unas son sencillas, otras complicadas; la

razon es, porque las acciones de que son imágenes, se vé que

son tambien de esta manera. Llámo accion sencilla aquella

que continuada sin perder º la unidad, como queda definido,

viene á terminarse sin peripécia ni anagnórisis; y compli

cada la que tiene su terminacion con reconocimiento ó mu

danza de fortuna, ó entrambas cosas: lo qual debe nacer de

la misma constitucion de la fábula: desuerte que por las cosas

pasadas avengan natural ó verosimilmente los tales sucesos:
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pues hay mucha diferencia entre suceder una cosa por estas ó

despues de estas aventuras.

Io La revolucion º es, segun se ha indicado, la conversion

de los sucesos en contrario: y eso, como decimos, que sea vero

simil ó forzoso. Así en el Edipo, el que vino á darle buenas

nuevas, con intencion de quitarle el miedo de casarse con su ma

dre, manifestándole quién era; produjo contrario efecto: y en el

Lincéo, que siendo conducido á la muerte, y Dánao tras él

para darsela ; sucedió por las cosas que interviniéron, el que

Dánao muriese, y se salváse Lincéo. Reconocimiento º, segun

lo declara el nombre, es conversion de persona desconocida

en conocida, que remata en amistad ó enemistad entre los

que se vén destinados á dicha ó desdicha. El reconocimiento

mas aplaudido es, quando con él se juntan las revoluciones,

como acontece con el Edípo *º. Hay tambien otras suertes de

reconocimientos: pues en las cosas insensibles y casuales acae

ce á la manera que se ha dicho º: y puede reconocerse si uno

hizo tal, ó no hizo º; dado que la mas propia de la fábula y

de la accion es la sobredicha: porque semejante revolucion

y reconocimiento causará lástima y espánto: quales son las

acciones, de que se supone ser la Tragedia un remédo. Fuera

de que por tales medios se forjará la buena y la mala for

tuna. Mas por quanto el reconocimiento de algunos ha de ser

reconocimiento; síguese que se den reconocimientos de dos gé

neros: algunos de una persona sola respeto de la otra, quan

do esta ya es conocidaº de la primera : y á veces es nece

sario que se reconozcan entrambas: por exemplo, Ifigenia fué

conocida de Orestes por el despacho de la carta; y todavía

E
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Oréstes necesitaba otra señal, para que le conociese Ifigenia.

Segun esto, dos son en órden á lo dicho º las partes de la

fábula; revolucion y reconocimiento: otra tercera es la pa

sion. Pasion es una pena nociva y dolorosa , como las muer

tes á la vista º", las angustias mortales, las heridas y cosas

semejantes.

1 I Las partes pues de la Tragedia, que como esenciales se

deben practicar, ya quedan dichas. Las integrales, en que como

miembros separados se divide, son estas º, Prólogo, Episódio,

Salida, y Coro. El Coro tiene dos diferencias; una es la Entra

da, y otra la Paráda. Estas son comunes á todas las Tragedias:

propias son las variaciones de escéna y las lamentaciones. El

Prólogo es una parte entera, y precede á la entrada delCoro. El

Episódio es una parte de por sí, y el intermedio entre la Entrada

y la Paráda del Coro. Finalmente la Partida es una parte ente

ra de la Tragedia, despues de la qual cesa totalmente la música

del Coro. Tocante al Coro, la Entradaº es la primera represen

tacion de todo él; y la Paráda el recitado del Coro, que no admi

te Anapestoº ni Coréo. Lamentacion es el llanto comun del Coro

en vista de la escéna lamentable. Quáles sean, repito, las partes

esenciales de la Tragedia que se han de poner en obra, consta de

lo referido. Las integrales sonº las que acabo de apuntar.

12 Ahora conviene añadir consiguientemente á lo dicho,

qué cosas han de proponerse, y quáles evitar los que forman las

fábulas: dedonde resultará la perfeccion de la Tragedia. Prime

ramente, supuesto que la composicion de la Tragedia mas exce

lente ha de ser, no sencilla, sino complicada, y ésta represen

tativa de cosas espantables y lastimeras (como es propio de

E 2
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semejante representacion); es manifiesto que no se han de in

troducir ni personas muy virtuosas que caygan de buena en

mala fortuna (pues eso no causa espánto ni lástima, sino

ántes indignacion); ni tampoco malvadas, que de mala fortu

na pasen á buena (pues esta entre todas las cosas es agenísima

de la Tragedia, y nada tiene de lo que se pide; porque ni es hu

mano, ni lastimoso, ni terrible); ni tampoco sugéto muy per

verso, que de dichoso páre en desdichado; porque tal constitu

cion, dado que ocasióne algun natural sentimiento, no producirá

compasion ni miedo ºº: porque la compasion se tiene del que

padece no mereciéndolo; el miedo es de vér el infortunio en un

semejanteº nuestro. Asique, tal paradero no aparece lastimo

so, ni temible. Resta pues el medio entre los dichos : y éste

será el que no es aventajado en virtud y justicia; ni derro

cado º de la fortuna por malicia y maldad suya, sino por

yerro disculpable; habiendo ántes vivido en gran gloria y

prosperidad: quales fuéron Edípo, Tiestes, y otros ilustres

varones de antigua y esclarecida prosapia. En conformidad

de esto, es preciso que la fábula bien urdída sea mas bien sº

de un exíto sencillo, que no doble, como algunosº pretenden:

y por “mudanza, no de adversa en próspera fortuna, sino al

contrario de próspera en adversa: no por delitos, sino por

algun error grande de las personas, que sean ó de la calidad

dicha, ó en todo caso ántes mejores que peores. Lo que se con

firma por la experiencia. Porque antiguamente los Poetas po

nian en rima sin distincion las fábulas ocurrentes: pero ya las

fábulas mas celebradas están reducidas á pocas familias; á

saber, las de Alcmeonº”, Edípo, Oréstes, Meleágro, Tiestes
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y Télefo; y á quantos otros aconteció padecer, ó hacer cosas

terribles. Por lo qual la Tragedia segun arte mas perfecta es

de esta forma: y así yerran los que esto culpan en Eurípides

de que tal hace en las Tragedias, muchas de las quales ter

minan en desdicbas; siendo eso, como queda declarado, lo que

hace al caso: de lo qual es argumento grandísimo que así

en los tablados, como en los certámenes las tales son cele

bradas por mas trágicas, si salen bienº. 2” cierto, Eurípi

des si bien no acierta º en todo, aloménos es tenido por el

mas trágico de todos los Poetas. La segunda forma de Tra

gedia, que algunos llaman la primera, es la que tiene do

ble º destíno (como la Odisea, que acaba en suerte contra

ria de los buenos á los malos); y es reputada por la pri

mera por la decadencia de los Teatros: dexándose llevarº

los Poetas del antojo de los mirónes: que no es de tal casta

el deleyte que se percibe de la Tragedia; sinoque será mas

propio de la Comedia: pues en ella, bienque sean entre sí

enemigos tan mortales, como Egisto y Oréstes; al fin se

parten dándose las manos; y ninguno muere º á las del

OfrO,

13 Cabe sin duda el formar un obgeto terribley miserable

por arte de perspectiva : y no ménos cabe hacerlo por la cons

titucion bien ordenada de las aventuras; lo que tiene el primer

lugar, y es de Poeta mas diestro. Porque la fábula se debe

tramar de modo que, aun sin representarla, con solo oir º los

acaecimientos, qualquiera se horroríce y compadezca de las

desventuras: lo que avendrá ciertamente al que oyere leer la

Tragedia del Edípo. Pero el representar esto por medio de la
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perspectiva es cosa de ningun estudio º, y que necesita de ma

niobra. Pues ya los que presentan á la vista, no un obgeto ter

rible, sino precisamente monstruso º, no tienen que vér con la

Tragedia: que de esta no se ha de pretender todo linage” de

recreacion, sino la que lleva de suyo: y como la que resulta de

la compasiony del terror la debe preparar el Poeta mediante la

imitacion, es claro que se ha de sacar de los hechos mismos.

14 Vengamos abora á declarar quáles de ellos son atroces

y quáles lastimosos. Vése desde luego ser necesario que las ac

ciones recíprocas de los hombres sean ó entre amigos”, ó entre

enemigos, ó entre personas neutralesº. Si el enemigo matáre al

enemigo, no causa lástima, ni haciéndolo, ni estando á punto de

hacerlo; sino en quanto al natural sentimiento: ni tampoco si se

matan los neutrales. Mas lo que se ha de mirar” es , quando

las atrocidades se cometen entre personas amigas: como si el

hermano mata ó quiere matar al hermano, ó el hijo al padre ó

á la madre, ó hace otra fechoría semejante. Verdad es que no

es lícito alterar las fábulas recibidas: como el que Clitemnestra

murió á manos de Oréstes, y Erífile á las de Alcmeon; bienque

deba el Poeta inventar por sí mismo fábulas nuevas, ó usar con

discrecion de las ya recibidas. Expliquemos mas qué quiere de

cir con discrecion. Lo primero, puede cometerse la accion, como

la representaban los Poetas antiguos, á sabiendas entre perso

nas conocidas; segun que tambien Eurípides representó á Medéa

matando á sus hijos. Lo segundo, se puede cometer una atro

cidad, ignorando que lo sea al tiempo de cometerla; y despues

reconocer la persona amada, como el Edfpo de Sofocles; donde

se pone cometido el error ántes º del dia de la representacion.

F
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Pero en la Tragedia misma se representa en acto de cometerlo

el Alcmeon de Astidamante; y Telégono en la de Ulíses herido.

Lo terceroº enfin, quando está uno para cometer alguna de las

cosas irremediables, y la reconoce ántes de hacerla: y no hay

otra manera fuera de estas; siendo, como es necesario, el hacer,

ó no hacer; y á sabiendas, ó sin saberlo. De todo esto lo peor es

el intentar hacerlo á sabiendas, y no” executarlo: porque tiene

todo lo perverso y ménos de trágico, no padeciendo nadie. De

aquí es, que ninguno se vale de ella sino raras veces, como en

el Antigona Emon contra Creonte. Lo ménos malo es, si se in

tenta, y se hace. Pero mejor, quando se hace sin conocerlo; y he

cho el mal, se reconoce: pues en tal caso falta la intencion per

versa, y el reconocimiento llena de estupór. Lo mas terrible es

lo último, pongo por exemplo; en el Cresfonte Merope intenta

matar á su hijo, y no lo mata; sinoque vino á reconocerlo: y en

la Ifigénia sucede lo mismo á la hermana con el hermano; y en

la Hele estando el hijo para entregar su madre al verdugo, la

reconoció. Por esta causa es dicho antiguo que las Tragedias se

reducen á pocos linages: porque buscando los Poetas asuntos,

no de inventiva, sino de fortuna; halláron este modo de ador

narlos en los cuentos sabidos. Asique se vén obligados á recur

rir” á las familias en que aconteciéron semejantes aventuras.

En suma, acerca de la ordenacion de los sucesos, y cómo, y

quáles han de ser las fábulas, se ha dicho lo bastante ºº.

15 Acerca de las costumbres se han de considerar quatro

cosas: la primera y principal, que sean buenas ºº. Las cos

tumbres como quiera se conocerán, si el dicho ó el hecho de una

persona, segun queda notado, diere á entender la intencion con

F 2
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que obra; siendo malas, si ella es mala;y buenas, si fuere buena:

y cada sexó y estado tiene las suyas. Porque hay muger buena,

y buen criado: bienque respeto del hombre, la mugerº" es quizá

de peor condicion; y absolutamente la condicion de un esclavo es

baja. La segunda cosa es que cuadren bien: pues el ser varonil á

la verdad es bueno; pero á una muger no cuadra” el ser varonil

y valiente. Lo tercero, han de ser semejantes á las nuestras: por

que ya está indicado que se ha de mirar á esto;y es cosa distinta

del pintar las buenas y acomodadas al sugeto. Lo quarto, de

genio igual: y dado que uno sea desigualº en el genio, el que le

reméda y hace su papel, ha menester mostrarse siempre igual

mente º desigual. Hay un exemplo de modáles depravadas sin

causa en el Menelao del Orestes: y otro contra el decoro y con

gruencia es el llanto de Ulíses en la Escíla, no menos que la

relacion de Menalípe : y de inconstancia, la Ifigénia en

Aúlideº; que en nada se parece despues á la que pedia mer

ced poco ántes. Por esta razon es menester así en la des

cripcion de las costumbres, como de los hechos, tener siempre

presente ó lo natural ó lo verosimil; que tal persona haga ó di

ga las tales cosas: y que sea probable ó necesario que esto su

ceda tras esto. Dedonde consta tambien que las soluciones de las

dificultades han de seguirse naturalmente de la misma fábula;

y no como en la Medéa por tramoya”;y en la Iliada la queda

da”, resuelta”ya la vuelta. Sí que se podrá usar de arbitrios

sobrehumanos en cosas que no entran en la representacion, ó son

ya pasadas, ni es posible” que hombre las sepa: ó en las veni

deras que piden prediccion ó anúncio: porque sibien atribuimos

á los Dioses el saber todas las cosas ºº, no se sufre ninguna
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estrañezaº en los hechos: sino es que se presupongan á la Tra

gedia; como las del Edípoº” de Sofocles. ” como sea la Trage

dia imitacion de las personas mas señaladas; debemos imitar

nosotros á los buenos pintores de retratos; que dándoles la for

ma propia y haciéndolos parecidos al original, los pintan mas

hermosos: de la misma manera el Poeta representando á los co

léricos y flemáticos, y á los de otras semejantes condiciones, ha

deformar de ellos un exemplar de mansedumbre ó entereza: co

mo Agatón y Homero de Aquíles. Estas cosas sin falta se han

de observar, y además de eso las que por necesidad acompañan

á la poesía para uso de los sentidos ºº; que tambien es fácil

errar en ellas muchas veces. Pero de las tales se ha escrito lo

competente en los libros sacados á luz de esta materia.

16 Qué cosa es anagnórisis, ya se tocó arriba; pero es de

varias maneras. La primera y menos artificiosa, de que muchf

simos usan por salir del apúro, es por las señas. De estas unas

son naturales, como la lanza con que nacen los Terrigenas; ó los

lunares, quales son los de Carcino en el Tiestes: otras son sobre

puestas: de ellas impresas en el cuerpo, como las cicatrices; de

ellas esteriores como los joyeles: y en la Tíro la barquilla. Aun

de estas se puede usar mas ó menos bien. Así Ulíses por la ci—

catriz de una manera fué reconocido por su ama º de leche, y

de otra por los ºº Pastores; siendo, como son, menos artificiosas

las que se muestran para ser creidos, y todas las demas de este

jaez que las descubiertas impensadamente; qual fué la de Ulíses

en los baños. La segunda manera es la inventada por el Poeta;

y por tanto no carece de artificio: como en la Ifigénia Oréstes

reconoce á su hermana, siendo despues reconocido por ella: ella

\,
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por la carta escrita; él por las señas que dió. Este dice aquí lo

que quiere el Poeta,y no en fuerza de la fábula:y por lo mismo

está cerca de incurrir en el vicio notado de falta de artificio º";

pues igualmente se pudieran enlazar varias otras cosas. De esa

manera es el ruido de la lanzadera en el Tereo de Sofocles. La

tercera” es por la memoria de lo pasado, sintiéndose al vér ú oir

algun obgeto, como en las Victorias de Venus por Diceógenes; el

otro viendo una pintura, dió un suspíro; y en la conversacion de

Alcinoo, Ulises qyendo al Citarista, y acordándose de sus baza

ñas, prorumpió en lágrimas; por donde fué conocido. La quarta

por via de argumento; como en las ofrendas al sepulcro: Algun

semejante mio ha venido aquí: ninguno es mi semejante sino Orés

tes: luego él ha venido. De esta manera se vale Polides el sofis

ta en la Ifigenia, poniendo en boca de Oréstes una ilacion vero

simil; que habiendo sido sacrificada su hermama, él habia de te

ner la misma suerte. Tal es tambien la de Teodéctes en el Tidéo,

quien dice; ser nietoºº del que yendo con esperanza de hallar á su

hijo, pereció en el camino: y la de las hijas de Finéo, las quales

mirando el lugar fatal, arguyéron ser inevitable la parca; que

su hado era morir allí, pues allí mismo habian sido espuestas á

la muerte recien nacidas. Hay tambien cierto argumento apa

rente por la falsa conclusion del teatro; como el falso nuncio de

Ulises”: el qual dixo en prueba que conoceria quál era su arco

(y no le habia visto); y el teatro como le viese acertar, infirio

falsamente que conocia á su dueño. El reconocimiento empero

mas brillante de todos es, el que resulta de los mismos sucesos,

causando admiracion los lances verosimiles: quales son los del

Edípo de Sofocles, y de la Ifigénia (donde se hace verosimilº

G.
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que quisiera escribir); siendo así que los tales brillan por sí

solos, sin necesitar de señales sobrepuestas y diges: el segundo

lugar tienen los que se hacen por argumento.

17 Mas quien trata de componerfábulasydarles realce con

la elocuencia, se las ha de poner ante los ojos lo mas vivamente

que pueda. Porque mirándolas así con tanta evidencia, como si

se halláse presente á los mismos sucesos; encontrará sin duda lo

que hace al caso; y no se le pasarán por alto las incongruencias.

Buen exemplo tenemos en Carcino, en quien parecio mal que hi

ciese resucitar á su Anfiaraoº de donde estaba el templo; y

engañóse por no mirar el sitio del prodigio como presente: conque

fué silvado en el teatro, ofendidos de esto los mirones. Demas

de esto se ha de revestirº quanto sea posible de los afectos pro

pios: porque ningunos persuaden tanto como los verdaderamente

apasionados: de aquí es, que perturba el perturbado,y el irri

tado irríta devéras. Por eso la Poesía es obra del ingenio ó del

entusiasmo: porque los ingeniosos á todo se acomodan; y los de

gran númen en todo son estremados. Las fábulas, ó antiguas ó

nuevas, el mismo que las pone en verso, debe ántes proponérselas

en general, y despues conformemente aplicar los episodios,y en

treverar las particularidades. Quiero decir, que la fábula de la

Ifigenia, por exemplo, se puede considerar en general de esta for

ma: Estando cierta doncella á punto de ser sacrificada,y des

aparecida invisiblemente de entre las manos de los sacrifican

tesº,y trasplantada á otra region, donde por ley los estrange

ros eransacrificados á cierta Diosa; obtuvo este º sacerdocio ºs.

El porqué vino allá (áº saber, porque un Dios se lo aconsejó

por cierto motivo) eso no es del asunto considerado en general, ni

G 2
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tampoco conqué fin vino. Comoquiera,ya que vino y fuépreso; es

tando para ser sacrificado, reconoció,yfué reconocido: ó del mo

do imaginado por Eurípides, ó del que discurrió Polides, hacién

dole decir, segun era verosimil, ser disposicion del Cielo, que no

solo su hermana, sino tambien él mismofuese sacrificado: y de aí

provino su libertad. Hecho esto, determinando las personas, se

forman los episodios: los quales se ha de procurar que sean apro

pósito: como en el Orestes la furia por la qual fué preso,y la li

bertad socolor de la purificacion. En la representacion los episo

dios son cortos; la Epopeya los alarga mas. Por cierto que el

cuento de la Odisea es bien prolijo:yse reduce á que andando per

dído por el mundo Fulano muchos añosº",y siendo perseguido de

Neptunoº hasta quedar solo; y estando por otra parte las co

sas de su casa tan mal paradas, que los pretendientesº le con

sumian las rentas, y armaban asechanzas á su hijo; vuelve á su

patria despues de haber naufragado,y dandóse á conocer á cier

tas personas, echándose al improviso sobre sus enemigos, él se

salvó yperdió á ellos. Este es el asunto: los demás son episodios.

18 En toda Tragedia debe haber enláceydesenláce. Las co

sas precedentes, y muchas veces algunas de las que acompañan

la accion, tegen el enláce: las restantes º sirven al desenláce.

Quiero decir, que el enláce dura desde el principio hasta la parte

última dedonde comienza la mudanza de buena en mala fortuna,

ó al contrario: y el desenláce desde el principio de tal mudanza

hasta el fin: como en el Lincéo de Teodectes forman el enláce las

cosas pasadas” y el rapto del niño: el desenláce duraº desde

la imputacion de la muerte hasta la postre. Hay empero quatro

- especies de Tragedias; que otras tantas,diximos, ser sus partes.
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Una es la complicada; que toda está entretegida de revolucion

y reconocimiento. Otra es la lastimosa; como los Ayacesº,y los

Ixiones º: la tercera es la característicaº; como las Ptióti

dasy el Peléo: la quarta es la simple; como las hijas de Forcio,

y el Prometéo, y qualesquiera sugetos infernalesº. A la ver

dad un Poeta debe hacer todo lo que pueda por adquirir quantas

mas y mayores perfecciones le sean posibles, atento que vivimos

en un tiempo en que no perdonan nada á los Poetas: porque ha

biendo florecido Poetas excelentes en cada una de estas partes,

pretenden que uno solo se haya de aventajar á todos en la exce

lencia propia de cada uno. Lo que sí es demanda justa; que no se

diga ser otra la Tragedia, siendo la misma ni mas ni ménos que

si fuese la misma fábula º. ” esto se verifica de las que tienen

el mismo enláce y desenláce. Tambien hay muchos que enlázan

bien, y desenlázan mal: pero es preciso que ambas cosas merez

can siempre aplausoº: y que no se haga de la Tragedia un poe

ma épico. Llámo aquí poema épico un compuesto de muchos cuen

tos: como si uno quisiese meter toda la Iliada en sola una Tra

gedia: pues en ella, por ser tan dilatada, las partes guardan

la magnitud correspondiente: pero en los Actos dramáticos lo

prolijo es contra la opinion recibida. En prueba de esto, quántos

han tomado por asunto la conquista entera de Troya,y no por

partesº como Eurípides en la Niobé y la Medéa (al revés de

lo que hizo Esquílo): ó son reprobados, ó salen mal en el certá

men; y así es que Agatón cayó en nota por esto solo. En las re

voluciones º,y en las acciones sencillas se logra lo que se desea

por maravilloso, por ser esto de suyo trágico y agradable. Lo

qual sucede quando un hombre sagáz, pero malo, es engañado,
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como Sísifo:y algun valiente, pero injusto, es vencido: ni á eso

se opone la verosimilitud: ántes, como dice bien Agatón, es vero

simil que sucedan muchas cosas contra lo que parece verosimil.

En la representacion es menester que hable el Coro por boca de

una sola persona, y que sea parte del todo”, favoreciendo al

buen partido, no al uso de Eurípides, sino al de Sofocles. Pero

lo que otros Poetas permiten al Coro, no parece que sea mas de

la fábula ó tragedia que se representa que de otra: y así cantan

abora los intermedios, á que dió principio Agatón. 7” cierto, qué

mas tiene ó cantar intermedios, ó insertar” relaciones de un

episodio en otro, y aun el episodio entero de unaº pieza diversa?

19 2 a se ha tratado de las demas cosas, réstamos hablar

del estílo y de la sentencia: sibien lo concerniente á la senten

cia en los libros de la Retórica, como mas propio de aquel

arte, queda declarado. En la sentencia se contienen todas quan

tas cosas se deben adornar con el estílo: quales son; el demos

trar, el desatar los argumentos, y el comover los afectos: á

saber, la compasion, el temor, ó la ira, y otros semejantes:

tambien el amplificar y el disminuir. Por otra parte es evi

dente, que tambien es preciso valerse de los mismos arbitrios

en las representaciones, siempre que sea necesario ponderar

lances, ó lastimosos, ó atroces, ó grandiosos, ó verosímiles. La

diferencia está en que unas cosas se han de representar sin

discursos; otras por necesidad debe mostrarlas el que habla

razonando, y darles eficacia en virtud del razonamiento; donde

nó, qué serviria la persona que habla, si las cosas por sí

solas agradasen, y no por sus palabras? En órden al modo

de decir hay cierta especie de doctrina, la qual regúla los

H
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gestos de la pronunciacion, y se ha de aprender de la farsa,

y del que poséa el primorº de este arte: v.g. qué significa

mandato, qué súplica, qué narracion , qué amenaza, qué

pregunta, qué respuesta, y lo que frisa con esto. Pues por la

noticia ó ignorancia de estos ademánes º ninguna tacha re

sulta en la Poética; á lo ménos que sea digna de aprecio.

Porque quién se podrá persuadir á que hay falta en lo que

reprende Protágoras; que en vez º de suplicar, mandaba

el que dixo: Canta, Diosa, el enojo: por quanto nota este, que

el mandar hacer, ó no, tal cosa , es precepto? Así déxese

esto á un lado, como materia de otra facultad, y no de la

Poética.

2o Las partes de toda suerte de hablaº" son estas: ele

mento”, sílaba, conjuncion, nombre, verbo, artículo, caso,

palabra. Elemento es una voz indivisible, no comoquiera, sino

aquella de que se puede formar pronunciacion articulada: ya

que tambien las voces de las bestias son indivisibles ; nin

guna de las quales llámo elemento. Este se divide en vocal,

semivocal, y voz muda. Vocal es la que sin adicion alguna

tiene voz inteligible: quales son el A y la O. Semivocal la

que impelida de otra se pronuncia : quales son la R y la S.

Muda es la que con impulso ningun sonido hace por sí; pero

unida con la que lo tiene, se hace inteligible. Tales son la G

y la D. Estas difieren en la pronunciacion por los gestosº

y situaciones de la boca, por la blandura y aspereza, por

ser largas y breves; y tambien por el acento agudo, grave

y circunflejo. De cada una de estas conviene instruirse por

medio del arte métrica. Sílaba es una voz no significativa

H 2.
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vocal, ó compuesta de semivocal, ó muda unida con la vo

cal. Así gr sin vocal no es sílaba; y con la vocal a, v.g. gra,

viene á serlo. Pero el enseñar estas diferencias tambien per

tenece al arte métrica. Conjuncion es una voz no significativa,

que ni estorba, ni hace que una voz significativa se pueda

componer de muchas voces, ya en el estremo, ya en medios

de la cláusula, sino fuese mas apropósito por su calidad

ponerla al principio: v.g. A la verdad; Por cierto; Sin duda:

d será una voz no significativa compuesta de muchas voces,

capaz de unir las voces significativas. Artículo es una voz

no significativa; la qual muestra el principio ú el fin, ó la

distincion de la palabra: v.g. Lo dicho ; Acerca de esto, cet.

d sea una voz no significativa, que ni quita ni pone, que una

voz significativa pueda componerse de muchas voces, tanto en

el estremo , como en el medio. Nombre es una voz compuesta

significativa sin tiempo, de la qual parte ninguna significa

de por sí; pues aun en los nombres formados de dos diccio

nes no se usaº el que una parte signifíque separada de la

otra: v.g. en Teodoro el doro no significa º". Verbo es una

voz compuesta significativa con tiempo, de la qual ninguna

parte significa separadamente, como se dixo del nombre. Así

es que esta voz Hombrey estotra Blanco no significa el Quán

do: mas estas Anda y Anduvo lo significan: la primera el

tiempo presente, y la segunda el pasado. El caso es del nom

bre y del verbo: uno es oblicuo, como Segun esto, ó Para esto,

y los semejantes: otro recto en singular ó plural; como los Hom

bres, el Hombre. El del verbo es segun las personas y modos

de interrogar ó mandar; pues Andaba él, y Anda tú, casos
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son del verbo á la manera dicha. Palabra es una voz com

puesta significativa; de cuyas partes algunas significan por

sí, mas no siempre con tiempo; porque no toda palabra se

compone de nombres y verbos; como se vé en la definicion del

hombre: sinoque puede haber palabra sin verbo: lo que sí

tendrá siempre es, alguna parte significante: v.g. en esta

Cleonteanda el Cleonte. La palabra es una de dos maneras:

ó porque significa una cosa sola, ó un complejo de muchas

cosas: así la Iliada es una por el complejo : pero la defini

cion del hombre significa una sola cosa. Las especies del nom

bre son várias: una es simple (yo llamo simple la que no se

compone de partes significantes): otra es doble: y de esta

qual se compone de parte significante, y de no significante;

qual de partes todas significantes. Podriase tambien dar

nombre triplo y quadruplo, como son muchos de los Megalio

tas, v.g. Hermocaicoxanto º”.

2 I Werdad es, que todo nombre d es propio, ó foraste

ro, ó metáfora , ó gala, ó formado de nuevo, ó alarga

do, ó acortado, ó estendido. Llámo propio aquel de que to

dos usan; y forastero el que los de otra Provincia. Dedonde

consta, que un mismo nombre puede ser propio y forastero;

mas no para unos mismos. Porque Siguyno º para los Chi

priotas es propio, y para nosotros estraño. Metáfora es tras

lacion de nombre ageno; ya del género á la especie, ya de la

especie al género; d de una á otra especie; ó bien por ana

logía. Pongo por exemplo, del género á la especie; Paróseme

la nave: siendo así que tomar puerto es una especie de pa

rarse. De la especie al género: Mas de diez mil hazañas hizo
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UIíses: donde Diez mil significa un número grande, de que usa

Homero aquí en vez de muchas. De una especie á otra es

pecie: El alma le sacó con el acero: Con duro acero le cortó

la vida: puso Sacary Cortar reciprocamente: porque ambos á

dos verbos significan quitar algo. Traslacion por analogía es,

quando entre quatro cosas así se ha la segunda con la pri

mera , como la quarta con la tercera : conque se podrá po

ner la quarta por la segunda, y la segunda por la quarta:

y á veces por lo que se quiere dar á entender, lo que dice

respeto á cosa diversa: v.g. Lo que la bota es para Baco º",

eso es la rodéla para Marte: diráse pues; la rodéla, bota de

Marte; y la bota, rodéla de Baco: como tambien, lo que es

la tarde respeto del dia, eso es la vejez respeto de la vida:

conque se podrá decir, la tarde l’ejez del dia; y la vejez

Tarde de la vida; ó como dijo Empedocles, el Poniente de la

vida. 2" aunque hay cosas que no tienen fijo nombre de pro

porcion, todavía se les puede aplicar por semejanza: v.g. el

arrojar la simiente, se dice Sembrar; y el rayar la luz del

sol carece de nombre: pero lo mismo es esto respeto del sol,

que la simiente respeto del sembrador. Por eso se dijo: Sem

brando la luz divinamente hecha. De otra manera se puede usar

de esta especie de metáfora, tomando lo ageno, y añadiendo algo

de lo propio; como si uno llamáse á la rodéla Bota de Marte sí,

pero sin vino. Formado nuevamente será el nombre que nadie

ha usado jamás, y lo finge de suyo el Poeta; que varios al

parecer son tales : como el llamar Ramas á los cuernos del

ciervo, y Suplicador al Sacerdote. El alargado es, quando

la vocal breve se hace larga, ó se le interponeº una sílaba.

I
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El acortado, quando se le cercena algo de lo suyo, ú de lo

interpuesto. Exemplo del primero es de la cidá º, por de la

ciudad; y Pelideano, hijo de Peléo, por Pelides. Del segundo

Dizque, por Dicen que, y En casaléº", por En casa de:y lo del

otro; Una es de ambos la mira, por Mirada: como tambien

si de dos vocales se hace una ; v.g. vés por vees. Estendido

es, quando parte se deja, y parte se añade: v.g. contra el

pecho derechísimo, por derecho. Los Nombres se dividen en

masculinos, femeninos,y medios ó neutros. Los masculinos aca

ban todos en N, en R., d en una de estas dos letras dobles Ps,

Cs mudas. Los femeninos, que tambien son de tres maneras,

acaban siempre en vocales largas, á saber, en E y O, ú vo

cal que se pueda alargar, como la A; de suerte, que tantas

terminaciones vienen á tener los masculinos como los femeni

nos. Porque las terminaciones en Ps y Cs entrambas acaban

en S. Pues no hay siquiera un solo Nombre cuya terminacion

sea en consonante, ni en vocal breve. Los acabados en I son

tan solamente tres, es á saber, estos Meli, Commi, Pe

peri: los en 2" estos cinco; pQy, napy, gony, dory, asty.

Los neutros ó medios ya se sabe que han de acabar en I y

en IV; como tambien en N y S.

22 La perfeccion del estílo es, que sea claro, y no baxo.

El que se compone de palabras comunes es sin duda clarísi

mo, pero baxo. Buen exemplo pueden ser las poesías de Cleo

fonte y Estenelo. Será noble y superior al vulgar el que usa

de palabras estrañas. Por estrañas entiendo el dialecto, la

metáfora, la prolongacion, y qualquiera que no sea ordina

ria. Pero si uno pone juntas todas estas cosas, saldrá un

I 2
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enigma ó un barbarismo. Si todas son metáforas, será enig

ma: si todas dialectos, parará en barbarismo: puestoque

la formacion del enigma consiste en unir hablando cosas exís

tentes, al parecer, incompatibles: por la junta de nombres

es imposible hacer esto: mas con metáforas es bien fácil:

como el otro que dijo º; He visto un hombre, que con cobre

pegaba fuego sobre otro bombre: y semejantes acertijos. De la

confusion de los dialectos º procede el barbarismo. Por lo qual

se han de usar º con discrecion en el discurso. Asique la

variedad del dialecto, la metáfora, y el adorno, y las de

mas figuras referidas harán que el estílo no sea plebeyo ni

bajo: y lo castizo de las palabras servirá para la claridad.

Ni es poco lo que contribuyen á que sea claro y no vulgar

el estílo, las prolongaciones y abreviaciones y estensiones de

los nombres: pues en quanto tienen diversa forma de la co

mun, por ser fuera de lo usado, harán que no parezca vul

gar: y en quanto guardan parte de lo usado, conservarán

la claridad. Por donde sin razon se burlan los que censuran

esta manera de estílo, y hacen mofa del Poeta º; de los

quales es uno Euclídes el viejo : como si fuese cosa muy fá

cil el versificar, una vez que se permita el alargarº las síla

bas quanto se quiera, haciendo de yambos espondéos, conforme

lo pide el verso:y traen por exemplo este; A Heticaris he vis

to á Maratona yendo º: y estotro: "si aun su beleboro no ba

nacido. Sea norabuena cosa ridícula el hacer gala de usar á

su antojo de esta licencia. La moderacion es necesaria igual

mente en todas las figuras: pues quienquiera que usáre las

metáforas, y los dialectos, y los demas adornos sin juicio,
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y con afectacion, caerá efectivamente del mismo modo en vá

rias ridiculeces. Mas quánto valga el decente atavío en los

versos, conoceráse por esto: múde uno los nombres figurados

moderadamente por razon del dialecto, de las metáforas, y

de las demas bellezas, en los nombres ordinarios; y verá ser

verdad lo que decimos. Por exemplo; haciendo un mismo verso

yámbico Esquílo y Eurípides, mudando éste una sola palabra

por la comun usada, en frase nueva, ya su verso es elegante;

y el de aquel frio “: porque dijo Esquílo en el Filoctetes;

Cangréna de mi pié come lo momio: y Eurípides en lugar

de Come puso Se regala. 7" si por el verso de Homeroº, Un

apocado á mí, cenceño y zopo! sustituyere otro así de fra

ses comunes; A mí, siendo pequeño, vil y feo! 2" por este;

El coche mal parado, y parca mesa; estotro; Una calesa mala,

y corta mesa: y en lugar de aquello; Las riberas vocean, diga;

Las riberas claman. Asimismo Arifrades befaba los Poetas

trágicos, porque usan modos de hablar que ninguno usaria en

la conversacion; como, De las casas fuera;y no, Fuera de las

casas: Detígo, por De tíº; Aquése, por ese; y De Aquíles

respeto, y nó Respeto de Aquíles; y tantos otros términos seme

jantes. Mas no tiene razon: porque todas estas cosas, por no

usarse comunmente, hacen que el estílo no sea vulgar; y Ari

frades no queria entenderlo. Por tanto, es cosa grande sin dis

puta el usar de qualquiera de estas cosas oportunamente; pero

grandísima el ser metafórico: porque solo esto es lo que se puede

practicar sin tomarlo de otro, y es indicio de buen ingenio:

pues aplicar bien las metáforas es indagar, qué cosas son

entre sí semejantes. De los nombres, los compuestos cuadran
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mejor á las canciones; así como los vários dialectos á los

poemas heroycos ; y las metáforas á los yámbicos; y sibien

todas las cosas dichas son de apreciar en los herQycos, to

davía en los yámbicos, por quanto imitan todo lo posible el

estílo familiar, son mas conformes aquellos nombres que no

desdirian en las conversaciones. Tales son los que acompañan

la propiedad con la metáfora y ornato. Enfin acerca de la

Tragedia, y lo º que tambien conviene á la Comedia, bás

tenos lo dicho.

CAP, IV.

I Por lo tocante á la facultad narratoria, y que hace

su imitacion solo en verso, es cosa manifiesta que se han de com

poner las fábulas como las representaciones dramáticas en las

Tragedias; dirigiéndose á una accion totaly perfecta que tenga

principio, medio y fin, para que al modo de un viviente sin men

gua ni sobra, deleyte con su natural belleza; y no sea semejante

á las historias ordinarias, donde necesariamente se dá cuenta,

no de un hecho, sino de un tiempo determinado, refiriéndose á él

quantas cosas entonces sucediéron á uno, ú á muchos sin otra

conexíon entre sí mas de la que les deparó la fortuna. Pues co

mo al mismo tiempo" se dió la batalla naval delante de Sala

mina, que fué la peléa de los Cartagineses en Sicilia, sin tener

relacion con un mismo fin; así tambien en tiempos diversos á ve

ces una cosa se hace tras otra, sinque de las dos el fin sea uno

mismo. Mas casi todos los Poetas imitan en esto á los Histo

riadores: al contrario de Homero, como habemos dicho; que aun

k
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por eso muestra un no sé qué de divino en comparacion de los

demas en no haber abarcado toda la guerra Troyana, bienque

tuviese su principioy fin; considerando que sería excesivamente

grande, y ménos comprensible: 6 sino excedia en la grandeza,

saldria muy enmarañada con tanto cúmulo de cosas. Asique to

mando por asunto una parte”, mete muchas de las demas en los

episodios; como la revista de las naves,yotras digresiones, con

que variamente tege su poema. Pero los otros forman los suyos

sobre una persona, sobre un tiempo, ó sobre una accion de mu

chos cabos: v.g. las º l/Victorias de Venus, la pequeña Iliada.

De aí es, que la Iliada y Odisea cada una de por sí da materia

para una Tragedia sola, ó á lo mas para dos: mas de las “ Vic

torias de Venus se han compuesto muchas;yde la pequeña º Ilia

da mas de ocho: comoº, La sentencia de las armas, Filoctetes,

AVeoptolemo, Euripilo, el Mendicante, la Helena7, el Incendio

de Troya, el Retorno de las naves, el Sinon,y las Troyanas.

2 Demas de esto la Epopeya debe tener las mismas calida

des que la Tragedia (debiendo ser ó sencilla, ó complicada", ó

moral, ó lastimosa); y tambien las partes mismas, fuera de la

melodía y perspectiva; puestoque ha de haber en ella revolu

ciones, reconocimientos, y perturbaciones: y asimismo las sen

tencias y el estílo han de ser brillantes. Todo lo qual ha obser

vado Homero el primero, y siempre como conviene: porque de tal

arte compuso cada uno de sus poemas, que la Iliada es sencilla

y afectuosa, la Odisea complicada; reynando en toda ella el re

conocimiento º, y la distincion de los caractéres. Pues ya en el

estílo y en el modo de pensar es infinitamente superior á todos.

3 Sin embargo la Epopeya es diferente por la longitud del

K 2,
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contésto, y por el metro. El término conveniente de la longitud

ya está insinuado; de suerte que pueda uno hacerse cargo al

mismo tiempo del principio y del fin: y esto se logrará, si

las composiciones fueren ménos prolijas que las de los antiguos,

y equivalentes á muchas Tragedias º propuestas º á la cen

sura de un auditorio crítico. Es así que la Epopeya tiene mu

cho á su favor, para poder alargarse mas; por quanto en la

Tragedia no es posible imitar muchas cosas hechas á un tiem

po, sino solamente aquella parte, que requieren la escena y los

representantes. Mas en la Epopeya, por ser mera narracion,

cabe muy bien el unir en verso muchas partes con sus cabos,

por las quales, siendo propias , crecerá la estructura del

Poema. De manera que tiene esta prerogativa para ser mas

grandiosa, y divertir al qyente, y variar los episodios;

puestoque la uniformidad, saciando presto, es causa de que

las Tragedias desagraden.

4 En órden al verso, el heroyco es el que mejor ha probado

por la experiencia”: pues si uno quisiese hacer la imitacion

narratoria en qualquier otro verso, ó en vários, pareceria sin

duda disonante: quando al contrario el herqyco es el mas pau

sadoy grave de los metros:y aun por eso recibe mejor que nin

guno dialectosy metáforas; al paso que la ligereza de los otros

es impropia para la narrativa: siendo así que el yámbico º y

el tetrámetro son naturalmente ligeros; este saltarin, y aquel

activo. Todavía fuera cosa mas absurda el mezclarlos todos á

exemplo de Kerémon". Por tanto nadie ha hecho composicion

larga en otro metro fuera del herayco: y es que naturaleza

misma enseña á discernir lo conveniente.
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5 Entre todos Homero merece ser alabado, así por otras

muchas cosas, como principalmente porque solo él sabe lo que

corresponde á su oficio: pues el Poeta debe hablar lo ménos que

pueda en persona propia; no siendo en eso imitador. Al revés

los demas se empeñan continuamente en decir sus razones, imi

tando pocas cosas,y raras veces. Mas éste, haciendo la salva

en pocas palabras, introduce imediatamente á un hombre, ó á

una muger, ó á otro sugetoº; y ninguno sin divisa, sino re

vestido de su propio caracter.

6 ºA la verdad en las Tragedias es menester emplear lo

maravilloso; pero mucho mayorproporcion tiene para eso la Epo

peya: la causa es porque no se vé con los ojos la persona operante.

Por cierto si se representára en el teatro la carrera de Aquíles

persiguiendo á Ector, pareceria bien ridícula, mirando á tantos

soldados º quedos sin moverse,y á él que les hace señas que nadie

le siga: mas en los versos se disimula mas facilmente; y lo ma

ravilloso deleyta: de lo qual es buen indicio, que los que se ponen

á contar cuentos prometen esto á fin de ganar las voluntades.

7 Homero es º tambien el que con arte ha enseñado á los de

mas á contar fábulas con visos de verdad; lo que viene á serpa

ralogismo: creyendo vulgarmente los hombres que dada ó hecha

esta cosa, resulta ordinariamente esotra: y si la última exíste,

tambien debió exístir ó hacerse la primera: y esto engaña, por

quanto cabe que la primera sea falsa: ni es tampoco absoluta

mente necesario, que por exístir ésta, se haga ó se siga esotra,

ó al revés: dado que nuestra mente conociendo ser cierta esotra,

infiere falsamente que tambien la primera º lo es. En todo ca

so mas vale elegir cosas naturalmente imposibles, con tal que
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parezcan verosimiles, que nó las posibles, si parecen increibles.

IVi ménos se han de componer las fábulas de partes chocantes á

la razon: ántes se ha de poner grandísimo cuidado en que ningu

na sea tal:y á no poder mas, supóngase fuera de la representa

cion, como el no haber sabido Edípo, de qué manerafué la muerte

de Layo: ynunca dentro del acto; como en la Electra las nuevas

de los juegos Pitios; ó en los Misios el Mudo que viene de Tegéá

á Misia. Por lo demas el decir que de otra suerte no tendria lu

gar la fábula, es cosa de risa: porque primeramente no hay ne

cesidad de valerse de tales fábulas; y quando sean admitidas, se

ha de disimular el absurdo del modo mas razonable: yaque las

cosas inverosímiles, como aun en la Odiséa el desembárco º, cla

ramente se vería no ser tolerables, si un mal Poeta las refiriese.

Mas en nuestro caso el Poeta sazonando la narracion con otros

primores, logra encubrir el absurdo. Finalmente se ha de aten

der á la variedad” del estílo en los lugares estériles, y no en los

patéticos y sentenciosos; puestoque al trocado el estílo dema

siadamente brillante oscurece los afectos y las sentencias.

CAP. V.

I Vial, á las obgeciones que se hacen, y á las solucio

nes que se dan, se verá claramente de quántas y quáles especies

sean, por las reflexíones siguientes. Siendo el Poeta imitador á

manera ó de pintor, o de qualquier otro autor de retratos; ha de

imitar por precision una de estas tres cosas; á saber; quáles

fuéron ó son los originales; quáles se dice y piensa que hayan si

do;ó quáles debieran ser. 2"estas cosas las espresa con su habla,

L
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ó tambien con dialectos y metáforas. En el mismo modo de

hablar las diferencias º son muchas:yaque á los Poetas concede

mos esta licencia. Es de advertirtambien que no es una misma la

norma de la Poética, que la de la Política, y de otra qualquier

arte que sea. En la Poética, considerada por sí sola, se puede pe

car de dos maneras: una en la sustancia, otra en algun acciden

te. Si eligiese imitar lo que no es imitable, pecaria en la sustan

cia; mas tomando al sesgo º la cosa, será error accidental: como

pintar un caballoº que mueve á un tiempo los dos pies derechos.

Asimismo es accidental el yerro cometido contra qualquier arte;

v.g. la Medicina, ú otra; ó si se fingen cosas imposibles. Estos

defectos, pues, qualesquiera que sean, no tocan en la sustancia.

2 Dedonde reflexíonando se ha de satisfacer á las obge

ciones en que se achacan faltas. Porque primeramente si se

han fingido cosas imposibles para imitarlas segun arte, se

habrá errado; pero será con acierto, si el arte hubiere lo

grado su fin (quál es el fin, ya está dicho) puesto que así

haga mas estupendo el asunto en todo ú en parte: por exem

plo; la carreraº tras Ector. Que si el fin se pudiese conse

guir poco mas ó ménos sin eso conforme á las reglas del arte,

no será escusable la culpa: porque se debe, si cabe, de to

das maneras evitarº el yerro. Todavía este es ménos perdo

nable, quando se comete contra las reglas del arte, que nó por

otro accidente: pues ménos reprensible sería el Pintor en

ignorar que la cierva no tiene cuernos, que no en sacar mal

su retráto.

3 Fuera de esto, si es tachado el Poeta, de que no es así lo

que cuenta, responderá; mas así debe ser: á exemplo de Sofocles

L 2,
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que decia, pintar él las personas quales deben ser; y Eurípides,

quales son. 2" si eso no alcanza, responder que Así lo dicen; ni

hay otra respuesta en las cosas de los dioses. Tal vez no

bastará el decir; Así está mejor: ni Es cierto; ni tampoco,

Así lo dicen; sino La fortuna lo quiso así, como solía Xenofa

nes: por ventura confesando, no ser lo mejor; pero que Así

se usaba, segun aquello de las armas : 2" las lanzas plan

tadas º en el suelo: porque así lo estilaban entonces, como

hasta el dia de hoy los Ilirios. Ahora, para saber si lo que fu

lano dijo ú hizo, está bien ó mal dicho, ú hecho; no basta mirar

solo al dicho ú al hecho, si es bueno ú es malo; sinoque tam

bien se ha de considerar quién lo dice ó lo hace; y á quién,

y quándo, y en qué forma, y por qué causa: v.g. si es por

amor de mayor bien el hacerlo, ó por temor de mayor mal

el no hacerlo.

4 Lo que se opone contra las palabras, se ha de refu

tar distinguiendo, como si es dialecto, v.g. Primero hirio

las bestias 7: pues quizá no quiere decir los Mulos, sino los

lº eladores: y en lo de Dolon; Era sí de mal talle”, más li

gero ; no significa el cuerpo contrabecho, sino el rostro feo:

porque los Cretenses llaman de buen parecer al de rostro her

moso: y tambien aquello; Echa del mas fino : no entiende vino

puro y sin mezcla, sino Hazlo presto. A veces se habla por

metáfora, como ; Toda la noche en sueño sepultados los otros

dioses y hombres estuviéron: donde Toda se pone por Mucha

parte de la noche; siendo el Todo una especie de Mucho.

Asimismo es metáfora; Mirando en el exército Trqyano; A

la voz del clarin y de la trompa; De bombres el rimbombo.
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?” hablando de la estrella del Norte: La qual sola no baña

el Océano; porque aunque otras tampoco se ponen, esta es la

mas conocida. Varíanse tambien las palabras por la distincion

del acento. De esta suerte Hipias el Tasio interpretaba º lo del

sueño Darle, y no Dámosle: y lo del palo seco: El qual no está

podrido por la lluvia ; en lugar de la significacion contraria;

Dó cierto está podrido por la lluvia. Tambien por la diversa

puntuacion; como en aquellos versos de Empedocles º;

Hiciéronse mortales

Las cosas que ántes eran imortales;

Mezcladas ántes, luego separadas,

Mudáron de moradas.

Hay tambien palabras ambiguas; por exemplo; 7 a lo mas de

la noche era pasado: el Mas es ambiguo: y entiendese Lomas

de dos partes: y nó Mas de las dos partes. Igualmente se ha de

atender al uso de las palabras. Así dicen, Mezclarº el vino

por Echarlo, aunque sea puro. De aquí es tambien el decir; Bo

tin de estaño, arnés flamante y nuevo; y Broncistas á los que

trabajaban el fierro. Dedonde se dijo tambien Ganimédes A

3úpiter servir copa de vino; no bebiendo vino los dioses, sino

nectar: sibien esto se puede esplicar por metáfora”.

5 Pero quando el nombre, al parecer, significa alguna con

trariedad, es menester exáminar quántos significados admite lo

que se dice: como; Allí el dardo acerado se detuvo º: por ser em

barazado del escudo. Esto que decimos de los muchos significa

dos, tiene lugar en cierto modo dondequiera; mayormente contra

los que se figuran las cosas al revés de lo que significan: porque

hay algunos, como dice Glaucon, preocupados sin razon, que des
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pues de haber condenado al Poeta, se ponen á discurrir y tachar:

y como si hubiese dicho lo que se les antoja, le dan por culpado,

si les parece contrario á sus preocupaciones. Esta suerte han pa

decido las cosas atribaidas á Icario: porquanto los censores ha

ciéndole Lacedemonio, sin mas ni mas deciden ser despropósito

que Telemaco º no encontrase con él viniendo á Lacedemonia.

Pero quizá es mas cierto lo que dicen los Cefalenos; que Ulíses se

casó en su tierra. Pues la obgecion de que su nombre es Icadio,

y no Icario, léjos de ser fundada, á mi vér, es error manifiestc.

6 En suma lo que se dice imposible, se ha de sanear alegando

ser conforme á Poesía, ó mejor, ó segun el comun sentir. 7” cierto

que por respeto á la Poesía conviene ántes escoger un asunto,

aunque parezca imposible, si es creible, que otro posible, no sien

do creible: que tales han de ser los retratos, quales los pintaba

Zeuxisº, siempre atento á lo mas perfecto: pues lo que se pone

por exemplar, es preciso que sea excelentísimo en su línea. Si se

dice que son cosas contra razonº, responder del mismo modo; y

aun tal vez negarlo absolutamente; porque tambien es verosimil

que sucedan cosas contra toda verosimilitud. Las que se arguyen

de contradiccion, se han de valuar al contráste de la Lógica;

v.g. si es lo mismo; segun lo mismo; y del mismo modo: d si es

una misma persona; si hace relacion á las cosas que dice ella

misma, ó á las que un hombre cuerdo supone por ciertas. Entón

ces sí que será justa la censura”, quando sin necesidad alguna el

Poeta fingiere irracionalmente cosas mal parecidas ómalhechas,

como Euripídes del Egeoº en la Medea, y de Menelao en Ores

tes. Enfin las obgeciones que se hacen á los Poetas son de cinco

especies; que dicen cosas imposibles, ó irracionales, ó agenas º

M
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del asunto, ó contradictorias, ó no conformes al arte. Las solucio

nes se han de tomar de las escepciones, que en todas son doceº.

C A P. VI.

.

I Aura se podria con razon dudar, quál es mejor, la

imitacion de la Epopeya, ó la que hace la Tragedia. Que si la

ménos mecánica º es la mejor, y por lo mismo pide” espectadores

mas inteligentes; claro está, que la que todo lo reméda es bien me

cánica. Por eso los representantes º, como que nada entienden los

mirones, si no se lo hacen palpable, se mueven de mil maneras á

modo de los malos flauteros, que quando tocan la tonada del Dis

co", se bambolean; y quando la de la Escíla, se agarran del

Coriféo. Por cierto, la Tragedia es tal;y es así que aun los Far

santes antiguos han hecho este juicio de los nuevos: pues Menisco

llamaba Mono á Calipedes, viéndole tan estremado en los gestos

y menéos: igual concepto se tenia de Píndaroº: y como estos son

mirados respeto de los otros, así es reputada toda su arte res

peto de la Epopeya. Esta por el contrario, dicen, se hizo para

espectadores razonables; por lo qual no echan ménos figuras es

trañas. Mas la Tragedia es para gente insensata: luego siendo,

como es, tan mecánica, habrá de ser peor sin rastro de duda.

2 A esto sinembargo se responde lo primero, que la tacha

no es de la Poética, sino de la farsa; ya que aun en la Epopeya

se puede abusar de las gesticulaciones, recitando los versos co

mo lo hacia Sosistrato,y cantándolos como Mnasitéo el Opun

teño. Lo segundo, no todo movimiento se ha de reprobar, pues

que ni la danza se reprueba, sino el de los figureros: lo qual se

M 2
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culpaba en Calipedes, y hoy en dia en otros, que parecen reme

dar á las malas mugeres. Lo tercero, la Tragedia sin movi

miento chico ni grande puede hacer tambien su oficio como la

Epopeya; siendo así que con sola la lectura muestra qué tal es:

conque si por lo demas es mejor, por esotro que no ha menester

ciertamente, no pierde nada.

3 Fuera de que tiene todo lo que la Epopeya, (pues admite

igualmente el metro);y demas de eso tiene una parte propia suya

bien considerable; la música y la perspectiva: por cuyo medio

los sentidos evidentísimamente perciben los deleytes. Añádese,

que pone las cosas delante de los ojos no solo por la lectura, sino

tambien por la º representacion de los hechos. Sobre todo, el fin

de la imitacion se logra en ella mas presto; porque reducido á

tiempo mas º corto, deleyta mucho mas, que si se dilata por

largo espacio. Pongo por exemplo: si uno estendiese el Edípo de

Sofocles en tantos versos quantos contiene la Iliada.

4 Déjo aparte que la imitacion de los Poetas Epicos, qual

quiera que sea, nunca es tan una como la trágica. La prueba es

que de qualquier poema Epico se hacen muchas Tragedias. Lo

qual es tanta verdad, que si tratan” de componer una sola fábu

la, por necesidad, ó queriendo abreviarla, la sacan manca: ó de

jándose llevar de la copia de versos, queda lánguida º: que si a

montonan muchas, es decir, una compuesta de muchas acciones;

ya no es una: como sea que la Iliada yOdisea tienen muchas par

tesº de este género, que por sí solas tienen suficiente grandeza;

no obstante que los dichos poemas están compuestos, quanto cabe,

perfectísimamente, y son sin comparacion mas que otro ninguno

imitacion de una accion sola. Luego si la Tragedia se aventaja
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en todas estas cosas, y todavia mas en el efecto propio del arte

(supuesto que se ordenan ambas á causar no una recreacion ca

prichosa, sino la que vá dicha), habrá de ser mejor que la Epo

peya, como quien toca su fin mas pronta y derechamente.

5 En conclusion, acerca de la Tragedia y de la Epopeya,

tanto de ellas, como de sus especies, y de sus partes; quántas

son, y en qué se diferencian; y quáles son las causas de lo bien

d mal hecho; y asimismo de las obgeciones y soluciones, no

tengo º mas que decir.

Fin de la Poética.
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N O T A S

PARA LA MEJOR INTELIGENCIA

DE LA PO É TICA DE A R IST O TE L E s.

C A PITULO I.

I Tratarnos de la Poética: Para saber qué cosa sea el Arte Poética,

quándo, cómo, y con qué disposiciones escribió Aristóteles esta suya, y

qué razones deba ser estimada como luz, principio y norma de todas

as demas Poéticas que pareciéron despues entre Griegos, Latinos, y todas

las naciones; basta que el Letor pase los ojos por el discreto Prólogo que

el Abate Batteux puso á las Quatro Poéticas mas celebradas que publicó

juntas en el año de 1771.: sin olvidar lo que acerca de la Poética, Arte de

Poesía, y la Gaya Ciencia trae Velazquez desde la pág. 165. de sus Oríge
nes de la Poesía Castellana.

2 segun es cada una ó si se quiere traducir mas literalmente: segun

el valor que tiene cada una. Aristóteles cumplió seguramente esta su oferta:

pero á nosotros no ha llegado sino muy desfigurado y truncado este tratado,

como se demuestra por varias razones que se apuntarán en su lugar, y lo ad

vierten los antiguos y modernos Escritores.

3 del número y calidad de sus partes: Por aquí se entiende la es

tension de la promesa de Aristóteles de que se acaba de hablar en la nota

antecedente: y por la letura de este tratado se echa de ver tambien quánto

nos falta para que la Poética esté en el ser que le dió el Autor.

4 la música de instrumentos : La letra dice de los Flautistas y
Citaristas.

5 y otros por genio; Puede sospecharse que en lugar de diº 75s care

del testo que otras ediciones emiendan con 4 i auto y, deba decir tis evºs:

que por eso se ha traducido así. A la verdad no he visto manuscrito ni im

preso que confirme esta sospecha, y por eso no he mudado el testo comun.

Quizás esta variante ó emienda se verá entre las muchas y muy apreciables

que el nuevo Editor Inglés de esta Poética Bourgess se¿ publicar para

la verdadera y cumplida inteligencia de ella. Si alguno digere que la voz eve

que se sustituye es mas poética que no prosayca, deberá tener presente que

Platon y el mismo Aristóteles usan á las veces de vocablos puramente poé
ticos.y ¿ tambien la Nota de Batteux que pone Canseco sobre Ebro del

Cap. xv1. pág. 72. sobre aquellas palabras: Ji 3 vtu?vs zoinrixá a tiv. El

citado Batteux se hizo bien cargo del mal estado de este lugar, quando en

su Nota 3. dijo: Ce passage est un des plus difíciles de la Poétique, tant

d cause du texte, qui varie dans les manuscrits, que du sens, qui, peuclair par lui-méme, a empéché de fixer le texte. a

6 de las zampoñas : Boisard, Blanchini y Bartolini que tratan de los

N
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instrumentos músicos de los antiguos, dicen que la oví, ya de los Griegos

era lo mismo que la fístula Panos de los Latinos; y nuestros traductores

de Eglogas la llaman zampoña: y acaso venía á ser como la chanfomía,

pito, silvato, pífano, ú otro instrumento de boca. Las Notas 7.8. y 9 del

P. Luis de la Cerda sobre los versos 31.32. y 33. de la Egloga II. de Vir

gilio ilustran este punto á deseo de los Letores.

7 mimos de Sofrom y de Xenarco : Los Mimos remedaban no tanto

con palabras y cantares, quanto con visages y momos. Acaso eran los Mi

mos los que llamamos Histriones; de quienes dice Montiano que siempre

fuéron el oprobrio y ludibrio de los juiciosos por peste de la ¿

Véase el discurso segundo en la pág. 65, y el dicho que allí trae de nues

tro Pinciano. Si ya no es que háble Aristóteles de los Mimos, composi

ciones ó poesías teatrales, como las de Decio Laberio, de quien habla

Horacio en la Sat. x. Lib. 1. v. 6. donde dice: Nam sic

Et Laberí mimos, ut pulchra poémata, mirer.

El P. Juvencio anota sobre este lugar lo siguiente: Decimus Laberius,

Poèta, floruit sub C. Julio Caesare, a quo jus annulorum aureorum et

equestrem ordinem estadeptus. AEmulum habuit Publium Syrum eidem

aesari carum. Uterque scripsit mimos , id est, poémata quaedam e Comar—

diarum genere, facta ad ciendum risum , in quibus multa erant turpicula,

et sumta è trivio. De los vários Mimos de este Laberio intulados: Alexan

drea, Cophinus, Saturnalia, Nacca, Necromantia , &rc. recogió algunos

fragmentos Roberto Estefano, y los publicó su hijo Enrique en el Libro inti

tulado: Fragmenta Poétarum veterum Latinorum, quorum opera non ex

stant ; anno 1 564. Y segun por ellos se vee, las tales Poesías Mímicas eran

de la calaña que dice Juvencio: y con esto me confirmo en que Aristóteles

habla aquí de obras, no personas mímicas. Noticias de este Liberio, y de su

rival ó competidor Publio Siro puede ver quien guste en dicho Libro de

los fragmentos de Estefano, desde la pág. 273. donde se encuentran las

celebradas sentencias de Publio Siro, fielmente traducidas poco ha en Cas

tellano por Don Juan Antonio Gonzalez de Valdés; y desde la pág. 282.

los fragmentos de los Mimos de Laberio, de quien habla tambien el traduc

tor Valdés. Entrambos Mímografos fuéron Poetas, Filósofos, y Represen

tantes, muy estimados de Julio César, y escesivamente galardonados por él.

En las composiciones Mímicas sibien habia muchas espresiones chocarreras y

acciones que al auditorio moviesen á risa, no dejaban por eso de encontrarse

dichos y sentencias muy graves; porque ridentem dicere verum, quid vetat?

En cierta ocasion dijo Publio á Laberio: Quicum contendisti scriptor, hunc

spectator subleva; dándole á entender, que viejo ya, no estaba para repre

sentar en tablas, quien ántes en su mocedad habia competido con él en es

cribir ó componer obras mímicas. Sentido Laberio de esto, en su Mimo

moveno engirió estos versos:

Non possunt primi esse omnes omni in tempore.

Summum ad gradum quum claritatis veneris,

Consistes agre ; et citius quam ascendas, decides.

Cecidi ego ; cadet qui sequitur ; laus est publica.
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8 ni los discursos de Sócrates : Diálogos de Platon, en que habla

Sócrates como la persona principal: pero no son propiamente imita

cion, sino en quanto al Diálogo que les es comun con las imitaciones

dramáticas. Eliano en el Lib. 14.cap. 15. habla de unos Discursos de Sócra

tes parecidos á las pinturas de Pauson.

9 en trimetros: Porque la calidad de la imitacion y no del verso dis

tingue á los poetas. Y si no saben imitar ó retratar al vivo las cosas, mas

son coplistas que no poetas. Los trimetros, en latin senarios, alguna mas

semejanza pudieran tener con nuestros endecasílabos. Quien gustáre saber

qué cosa sea rima, metro, armonía, melodía, número, puede ver no solo

el juiciosísimo y crítico Estracto que de esta Poética hizo Pedro Metastásio,

sino tambien los dos Discursos que Don Agustin de Montiano publicó sobre

las Tragedias Españolas, y los Orígenes de la Poesía Castellana de Don Luis

Joseph Velazquez.

1ó ó de música en verso. Tambien acerca de esto se puede leer á dicho

Metastásio en el cap. 1. de su Estracto, donde se da á entender, que en lu

gar de uovauxéy ri, que se lee en el testo, se debria sustituir tuoixóy ri.

11 y este el de Físico mas que de Poeta. Porque ni la materia, ni la

constitucion económica, y demas caractéres del poema de Empedocles son

poéticos, sino de un Físico ó Naturalista. Metastásio sospecha que aquí el

testo está errado ó mal entendido: credo pii, volontieri questo passo, o

male inteso, o corroto. Nótese que Dionisio Halicarnaseo dice de Empedo

cles el Físico que se aventajó á muchos en la Poesía Epica: Aua por res

(habla tambien de otros dos¿? dº annoy y uèy arzº aromáge.... 3, 7e....

kai Eurs Joxxis ó ºvaixós. Ciceron lo apellida tambien Físico, y añade que

hizo un Egregium poêma.

I2# de Keremon : Pedro Victorio con la autoridad de

algunos manuscritos leía Kávravoy Centauro: el manuscrito Núm. 92. de

S. M. pone Tapor, y á la márgen la variante ari xíyravpoy, que despues en

los impresos ha venido á ser izraoxíy raupoy.

13 que es un firrgo; Batteux, leyendo el testo con interrogante en

esta forma: Ouoíos de ró y si rís árayta rà uárpa usyvúoy zoisito rāy uungry,

ma8ázre Xapruoy zoína ey Iara oxíyravpoy, partiy a lºdiar % árávroy rº y uí

rpov, ob% a loy rontāy rfogayopeutíoy; traduce del mismo modo así: Et si

¿ un s avisoit, comme Chérémon dans son Hippocentaure, de mèler

ans un poéme, des vers de toutes les especes, mériteroit-il moins le nom

de poete? Canseco sigue á Batteux: en la presente version se ha seguido

el testo de Glasgua, que parece mas conforme á la mente del Autor, y

á la esplicacion de Metastásio en su Estracto, pág. 25.

14 calificar de Poeta: Por razon de que no lo hace segun arte.

15 como la Ditirímbica: Quizá la Ditirámbica era semejante á la Opera

séria, y la Mímica á la que llaman bufa ó burlesca. Velazquez dice que

Don Ignacio Luzan fué uno de los mejores Poetas Españoles de este siglo,

principalmente en la Poesía Ditirámbica: pág. 74. Sobre aquel lugar de

Horacio en la Oda 1. Lib. Iv. donde habla de las Poesías Ditirámbicas de

Pindaro, diciendo divinamente:

N 2
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Fervet, immensusque ruit profundo

Pindarius ore:

Laurea don indus Apollinari,

Seu per audaces nova dihyrambos

Verba devolvit, numerisque fertur

Lege solutis.

pone el P. Juvencio esta nota: Dithyrambos: Hymnos Baccho sacros ad

dupl cem eius de Europá et Asiá triumphum celebrandum institutos Jis

bis 6 autos triumphus. Erant ampullato, vehementi, turgidojue stilo scri

pti, nullis certis pedum numerorumque legibus ac mensuris, furore quodam
et spiritu Bacchico fusi. Adi Julium Scaligerum Lib. 1. cap. 46. Turnebum

Lib. 1. Adversariorum cap. 4. Si no cuada a Leo esta etimología de la

Ditirámbica, otra tal vez mas verosimil encontrará en el Diccionario de

Facciolati en ese vocablo. De poesías Ditirámbicas apénas se conserva sino un

pedazo de Pindaro que Dionisio Halicarnaseo trae en su tratado Il pi ov0

caos youároy, ó de Compositione verborum, pág. 41. de la Edicion Oxo

niense: Dice: afxtº de TIíyó afos, ya tovtov 46 auéés tis, o suy ax.
A¿ur" y Xopèy OAv.ario, zri Te o 3, aráuzrare X 4 y esoíº roxógarov, &c. y

así vá copiando el pedazo Ditirambo en figura prosayca. En la pág. 35o. dice

el Anotador de Dionisio: Hos Pindari versus suis numeris restituit, et

Latine interpretatus est... Vir egrgius, quo nemo fere mortalium de Grae

cis litteris preclarius meritus est F. Barnesius:

Att y Xop?y Oavuzrio,

Ezri te rxvray ruz ere Xápiy, Saoíº

IIoxvatoy o r agos butaxoy Svésyra

Ey ta sepais A3ñvas

oxy rº, rayó aída, éy r' unº 3 &yopáy

loé étoy xa éste ge áyºy

T2 y afrd paoy Noéáy.

Aó3 y te u ovy Ayxa º Jerº

IIoftwa aytes &oió a s devºrfoy

Ezri xio o có tal Oe?y, -

Oy Beópaucy , oy Epié cay épotoi xaxíopasy.

La version Latina de Barnesio dice así:

Nostris adeste, Numina sancta, Choris;

Et celebrem, Dii, ¿gratiam:

Quifrequentem populis, urbis umbilicum, suffitibus odorum

Castis in Athenis,

Adventatis, varium nobilemque Cartum.

Cinctae violis vere decerptis

Dona accipite blanda Corollae.

Meque de Carlo respicite benigne

Carmine nunc iterum camentem

Hedera coronatum Deum,

Quem Bromium, quem Gravistrepum vocant mortales.

16 Nómica ; Sin¿ de que Sylburgio, Heinsio y otros advir
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tiéron que el rº y usu8 y de algunas ediciones estaba mal en lugar de rāy

Náuoy que ponen otras, pudiérase dudar si esta leccion sea ó no mas

acertada que la otra. Dicen que los versos Nómicos se cantaban en ala

banza de Baco y Apolo: por ventura serian del linage de los Ditirambos,

lºalicos, Priapeos, &c.

17 Dionisio los semejantes: ¿uoíous, esto es, tales quales son, ó simili

que dice Metastásio. De este Polignoto quedan algunas noticias en Eliano.

18 en los discursos: O llámense razonamientos en que eso sig

nifica Aristóteles diciendo repitovs Aéyovs: donde se advierte de paso que

el acento agudo de toós en mi testo, debe ser grave roos.

19 las Parodias: Parodia aquí es una especie de poesía distinta de

la que llamamos troba (que tambien se llama Parodia en Latin), y por eso

se deja esa voz sin traduccion.

2o la Deliada : AnAuada, así escrito este vocablo, no es facil atinar

ué composicion sería esta. Mas si se escribe AAiáda, se vendria á enten

er que era un poema ó parodia de los poltrones ó de la holgazanería.

2 Nómos: Véase la nota 16. -

22 en sus haciendas: Esto es, en sus cosas prácticas ós arpár"lovrae,

en sus quehaceres, negocios, ú obgetos.

23 Sofocles: Al mismo tiempo Sofocles se diferencia de Homero en

el modo de imitar las mismas personas; y de Aristofanes en la calidad de

las personas.

24 practicando: Quiere decir ocupados en sus quehaceres: obrando,

haciendo cosas, á distincion del narrar, ó relatar.

25 el nombre de Actos: Don Bartholome de Torres Naharro asegura

haber él sido quien primero llamó jornadas las partes de la Comedia, que

hasta su tiempo se habian llamado Actos. Y de aquí por ventura se dicen

Autos Sacramentales las representaciones sagradas.

26 los Dorienses se apropian la Tragedia : De dir viene drama,

nombre comun á la Tragedia y Comedia, y á toda representacion dicha

poesía dramática. -

27 el tiempo de su behetría: Quiere decir literalmente, gobierno de

mocrático ó popular: se traduce aquí behetría, porque acaso esta voz an

tigua Española viene de la vascongada bereterria, que significa pueblo que

usa de su derecho, no reconoce otro Señor temporal, ni está sujeto á do

minio estraño.

28 Conidas: Algunos dicen que se debe leer Kionides como indica
el testo.

29 algunos del Peloponeso: Tambien estos eran Dorienses. Ya se sabe

que de los Megarenses Dóricos una colonia pasó á Sicilia.

3o de hacer comilomas : Aunque el verbo zouáčey no significa pro

¿ hacer comilonas, sino andar triscando con algazara por las ca

les, al modo que los vendimiadores andaban peruncti faecibus ora, cantando

triscando, acabada la vendimia; sin embargo se traduce así por no mas que

a semejanza de las voces Griegas y Castellanas. Entiéndase lo mismo de la

Comarca por pueblos ó aldeas.
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31 llaman ellos hacer: Habla de los Dorienses: pues ro y es del

dialecto comun : J y del Dórico: ar árey del Atico.

2, y los Atenienses practicir: Los Megarenses, los Sicilianos, y va

rios del Peloponeso usaban del dialecto Dórico contrapuesto aquí al Atico

que hablaban los Atenienses. En conclusion, este es el argumento de los

Dorienses: A las cosas nuevas diéron nombre los que las inventáron; los

Dorienses diéron á la Tragedia y Comedia el nombre drama, pues sale

del verbo 4 pay propio de su dialecto; luego estos son los inventores de la

Comedia y Tragedia.

C A PIT ULO II.

I No solo á los filósofos, sino tambien á los demas: Quiere decir,

no solo los inteligentes, aficionados, ó profesores; pero tambien los demas

que no lo son.

2 tan conatural la imitacion, como el cánto, y la Rima: Quanto á

esta voz Rima, se sabe que no corresponde al rhythmo, que en Griego

significa número ó proporcion simétrica de unos miembros del periodo con

otros, y se halla tambien en la prosa como en el verso. Qualquiera entiende

que aquí se trata de la Rima en verso, que viniendo á ser lo mismo que con

sonante, damos el nombre de Rimas á los versos de Argensola, &c. Vea

quien gustáre los Discursos de Montiano. Obsérvese que esta es la segunda

CallSa. ¿ la poesía que Aristóteles deja sin prueba; y solo insinua, por ser

á todos manifiesta. Nihil est tam cognatum mentibus mostris quam numeri

et voces ; quibus et excitamur , et incendimur, et lenimur, et languesci

mus. Cic. in Oratore.

3 conforme al genio de los Poetas: O mas á la letra, conforme á las

costumbres geniales de los Poetas: zarā, ta. ¿izi a 6n.

4, y los mas vulgares las de los ruines: Puestoque el rexcepo significa

mas bien y propiamente los mas viles ó bajos; todavía se puede sufrir

que se llamen vulgares en contraposicion de los mas graves, que corres

ponde al o suyó repo de mas arriba.

5 qual es su Margites: Homero no solamente dió pruebas de su

divino ingenio en las composiciones magníficas y sérias; mas tambien en

otras llanas y vulgares, como sería el poema Cómico llamado Margites,

que segun Aristóteles podia servir de egemplar de la buena Comedia.

6 m.as sublimes estos asuntos, que aquellos: Los del poema Heroyco

y Trágico, que del Yámbico y Cómico.

7 eso es otro punto: áxxo. Aóyor: Este parece ser el genuino literal

sentido; porque del otro punto habla luego en el número siguiente.

8 Coro Falico: Este Coro vendria á ser una farsa de máscara ó mo

giganga , en que se cantaban las Priapeas y otras deshonestidades muy

agenas del teatro, ántes bien muy contrarias al decóro público. Sobre lo

qual fuera de desear que quien hace tales composiciones ó permite que se

representen, leyese el segundo Discurso de Montiano desde la pág. 43.
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y el Canto iv. de la Poética de Boileau, traducida en Castellano por Ma

dramany año de 1787, pág. 79. y siguientes con las juiciosas notas que allí

se ponen. Dionisio Halicarnaseo en su tratado que se citó IIépi o vídeos ¿vo

uárey trae una muestra de la composicion Falica: rotará es rà aparua,

varó quvoy J% 8vº áxxia Aeyéueyez, tautí.

O enº os, ás Ayetas, tāy vícv Aoyúa ov,

K&y 2 dº ¿? ¿pyagíns ópytaguyos xo.

El Anotador Udson sobre la palabra 16u áxxta dice así, pág. 344. de la edi

cion Oxoniense: Phallica et Ithyphallica mimorum genera instituta erant

in honorem Bacchi, momenque ea eo habuerunt, quod ii qui carmina hacc

canerent, (fuligine faciem obducti et ebriorum personas induti , &rc.)

ºaxx?y sive 10úaxxoy perticae impositum manibus gestarent. De esta nota,

del testo y versos copiados de Dionisio se colige que las Priapeas, las com

posiciones Falicas, y aun las Ditirámbicas eran todas de un jaez.

Probadas muchas mutaciones: Quiere decir, que despues de ha

berse hecho muchos ensayos y pruebas para trazar y dar órden en la Tra

gedia, al fin yaque adquirió su ser natural, hizo punto: que informe la

Tragedia comenzando, solo era un simple Coro, &rc. Véase la citada

Poética Castellana de Boileau, pág. 46. y siguientes.

1 o Esquilo dividió la compañía ¿ los Farsantes de una en dos:

Así se ha traducido lo del testo a fºtos Aio Xúxos yaye: tº quizás no

dividió él la compañía de Farsantes º halló introducida ya, sinoque

añadió un segundo interlocutor, haciendo de una dos personas: y esta in

teligencia parece conforme á Horacio en su Arte Poética: Post hunc per

somae,¿ repertor honestae AEschylus, &c. Donde dice el P. Juven

cio; Duos actores ab AEschylo in scenam inductos fuisse Aristoteles docet.

Y donde el ºrporaya y civ se traduce primer Actor, se podrá decir tambien el

primer Galan, ó la Cabeza, como ántes se llamaba en España. Y si han de

valer congeturas, es probable que Esquilo fué quien dividió la informe Tra

gedia en cuerpo de actores, es á saber, de representantes, y otro llamado

despues Coro, esto es, de cantores: ó por decirlo en términos facultativos,

en Diverbio y Córico se dividió el que ántes era una especie de Coro no

mas, que iba cantando en carros por los Lugares, siendo Tespis el autor de

este Coro andante. Y si se quiere argüir que estos no solo cantaban, sinoque

tambien representaban, segun se colige ¿ Horacio en el Arte Poética, Qui

canerent agerentque ; se responde que con todo hacian un cuerpo no mas;

que todos hacian á todo. Tespis fué anterior á Esquilo y Sofocles: aquel

introdujo el Protagonista, ó el primer actor: Esquilo el Deuteragonista, ó

segundo actor: Sofocles el Tritagonista, ó tercer galan. Dícese esto en supo—

sicion de que sea cierto lo que Escaligero en el cap. 6. Lib. I. de su Poética

discurre, que tal vez no fué Tespis el primer inventor de la Tragedia.

11 la grandeza de las acciones se representó dignamente: Ya se

sabe que los hechos heroycos, hazañas ilustres, las proezas, y las acciones

¿ y gloriosas son el obgeto, asunto, materia y argumento de las

ragedias, quando estas van guiadas segun arte.

12 la poesía de sátiros: Se puede hacer concepto de lo que fué an
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tiguamente la poesía satírica por el Cicople ú Ojaranco Polifemo de Eurí

ides, drama singular; donde los sátiros forman el Coro. Representaban

¿ y por ser tan baylarina su zarzuela, dice Aristóteles, que sus

versos eran mucho mas largos que los que adoptáron despues como mas

naturales la Tragedia y la nueva Comedia. Así en nuestra lengua los versos

de arte mayor, que se hiciéron para baylar, son los mas largos, tales quales

las trescientas de Juan de Mena, que comienzan:

Al muy prepotente Don Juan el Segundo.

El mismo Juvencio arriba citado, en su nota al verso 226. del Arte Poética

de Horacio hablando de los Sátiros, dice brevemente quanto conviene saber

de esta poesía de los Sítiros: Post serium poema, in quo fere Bacchi lau

des camebantur, inductum est alterum jocosum in éandem scenam , ad

animos exhilarandos. In eo Satyri, Silenus et alii quidam Bacchi comites,

exhibebantur. Imo illud ipsum carmen dicebatur Satyros aut Satyri.....

Porro in Satyricis illis fabulis ita chorus constabat e Satyris, ut heroas ac

Divos etiam reliqua fabula non respueret.

13 trabándose conversacion: 2,3%as Jä y youyne: esto es, introduciendo

personas que hablaban unas con otras. En las conversaciones, y en todo gé

nero de composicion sea Histórica, Oratoria ó Filosófica, se escapan, sin

echarlo de ver, versos; como en las Latinas yámbicos, exámetros y pentá

metros. Dionisio Alicarnaseo cita y copia muchos de ellos de Ciceron, Salus

tio, Plinio, Livio, &c. y se pueden ver en las eruditísimas anotaciones de

Udson II pi ov,6 reos youátoy de Dionisio Halic. ya citado, pág. 325. Esto

mismo sucede en otras lenguas.

14 solo por alguna tacha vergonzosa que sea risible : Ciceron en el
Lib. 2. deó¿ , dice á este propósito; Miseriam non movere risum;

mam miseros commiseramur potius : crudelitatis vero summae est , risum

ex aliena miseria captare neque valde turpia et mºfaria ; mam haec

movent indigmationem, et m. jore quadam vi volunt. Ergo subtur

icula risum movent. Ni solo los defectos naturales del cuerpo, sino tam

¿ los del alma son materia de la risa. Por eso Homero pintaba á Mar

gites no comoquiera contrahecho, sino tan bobo , que dudaba si tendria

tanta edad como sus padres: y no sabía si su padre ó su madre lo habia

parido. Nosotros tenemos un egemplo inimitable en la Comedia graciosí

sima del Príncipe tonto.

15 el Príncipe dió al público farsa de comediantes: Lo que Aris

tóteles quiere decir es, que fué despreciada la Comedia hasta que el Ar

conte ó primer Magistrado concedió que se representase, y con eso le dió

estimacion. Véase á Horacio en la Epist. 1. Lib. 1. desde el verso 145. y
en el Arte Poética desde el verso 28o.

16 las míscaras. Por máscara se entiende el trage entero del vestido

hasta el calzado conque los farsantes se disfrazaban para representar mas al

vivo sus papeles. Las máscaras en el principio de la¿ se reducian á

¿ los vendimiadores in plaustris.... peruncti faccibus ora, andaban por los

ugares, como ya se dijo.

17 los prólogos, la pluralidad de personas: Quizá por prólogos se
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deben entender nuestras loas, así como lo que llamamos acompañamiento

ó comparsa por la pluralidad de personas: á no ser que por prólogos
se entiendan los que con este mismo nombre vémos en las Comedias de

Terencio, imitando sin duda á los modelos y originales Griegos. Quando

mas abajo dice Aristóteles que Crates compuso en general los papeles de

los comediantes ó fíbulas, significa que los poetas Aticos anteriores á

Crates, bien hallados con ser unos meros bufones, zaherian á gentes co

nocidas con sus yambos ó zumbas; hasta que Crates callando los nombres

de los sugetos que censuraba, empezó áridiculizar los vicios en general,

conforme á la condicion de la Comedia bien ordenada y entendida. -

18 en ser narratoria : Quiere decir, sin música, representacion y

aparato.

CAP I T UL O III.

I Es pues la Tragedia: Véase aquí una definicion perfecta y y.
cº

de la Tragedia: en cuya traduccion se pasó por alto el decir con estilo deley

toso que corresponde claramente al áJvauvº xóyº del testo. Sin embargo

de lo que comprende esta definicion, no parece que se puede negar que

en estos últimos tiempos se han descubierto nuevos primores é ideas mas

claras de esta escelente composicion. Véase la Nota 4. de este Capítulo.

2 recitando: Como si digeramos representando, esto es, hablando

obrando á un mismo tiempo; ápóytor: y tal vez cantando, como¿?
Metastasio en su Estracto desde la pág. 47.

3 cada una de las partes: ô cada uno de los actores: entiéndese el

acompañamiento, el coro, los intermedios, las mutaciones de escena, &c.

4 y que no por modo de narracion..... dispone á la moderacion de

estas pasiones (compasion y terror): Montiano en su Discurso I. pág. 85.

dice, que el Poema Trágico es la imitacion de una Accion heroyca com

pleta, á que concurren muchas personas en un mismo parage y en un

mismo dia ; y que consiste su principal fin en formar, ó rectificar las

costumbres, escitando el terror y la lístima. Y en la pág. 4. del Dis

curso II. escribe: Que el teatro deja de ser por nuestra desidia , por

nuestro capricho, ó falta de madura reflexión la mas acomodada es

cuela para moderar instructivamente las costumbres. Estos dos pasages

se deberán tener á la vista, así para mejor inteligencia del testo, como

para apoyo de la presente traduccion. -

5 número, consonancia y melodía: Véase la Nota 9. del Cap. 1. Al

gunos críticos quieren que en lugar de uáxos se lea aquí uárpoy: materiale

d” ogni imitazione poetica (e) if discorso armonico, misurato, e canoro:

dice Metastásio, pág. 78.; y en la 142. entiende numero, armonia (o sia

metro) e melodía.

6 el adorno de la perspectiva necesariamente habrí de ser una parte

de la Tragedia: La perpectiva comprende la decoracion del teatro y mu

taciones, que figuran los sitios, en que se supone haber sucedido el paso

que se representa. Adviértase de camino que la palabra xéa-uos del testo en la

O
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pág. 16. está mal dividida: por regla de ortografia se debe dividir xo-guos,

al modo que cinco líneas mas arriba se dividió Ju-o uéyev.

7 bien así como la melodía y la diccion: Parece que con este testo,

en que nadie pone duda, se comprueba la leccion del paínos en lugar de

uíTpoy de la Nota 5.

8 los dictámenes: Comunmente se llaman sentencias; y son los di

chos conque los interlocutores dan á entender algo, ó bien declaran su

pensamiento. En Castellano decimos tambien¿

9 siendo así que dos son las partes con qué imitan : A saber, la

perspectiva y melodía.

1o una cómo: El modo representativo por medio de la fábula.

1 I y tres las qué imitan : La diccion, el dictámen, y el caracter.

Y quando al fin de este mismo número se dice que las partes de la Tra

gedia son seis reciprocamente, se quiere dar á entender que intervie

nen ya unas, ya otras, ya tambien todas juntas, quando corresponde

hacerlo.

12 así como el fin es una especie de accion: Habla del fin formal ó

intrinseco; el qual en la buena ventura es el gozo; y la desesperacion en

la mala. El fin es lo mas principal en todas las cosas: la fábula y ordena

cion de los hechos ó aventuras es el fin de la Tragedia: luego es él lo

mas principal de ella.

13 éste copia con primor: Bien se lea àya82s como aquí, bien &y«Säs

como quieren algunos, parece que la sentencia sea siempre una misma.

14 los afectos: Otros entienden costumbresó¿

15 las Peripecias y Anagnorisis: Ha sido forzoso dejar sin traducir
CStaS VOCeS¿ universalmente estan ya recibidas: sin embargo en la

presente traduccion se esplican algunas veces por las propias y significativas

palabras Castellanas revolucion y recomocimiento.

16 si uno pintase con bellísimos colores cargando la mano: Una be

llísima paráfrasis ó esplicacion de este pasage puede ver el que guste en

la pág. 143. del Estracto de Metastasio.

17 el carácter es el que declara quál sea la intencion del que habla:

El tenor continuado de ciertas costumbres, ó el proceder ordinario de una

persona forman su carácter: de lo qual es buen egemplo el Aquiles de Ho

mero: Impiger, iracundus, inexorabilis, acer. Horat. in Art. Poet.

18 Pero el dictámen: Otros llaman al dictámen sentencia: y no hay

duda ser el término facultativo así en la Poesía como en la ¿

pudiérase tambien poner aquí; pero no me ha parecido, ni por ventura

será tan espresivo del Griego Jayona. Véase la Nota 8.

19 Por lo demas : Toy de Aoizāy. El Metastásio en la pág. 144. tra

duce este pasage así: Delle cinque altre parti di qualita considerate nel

corso intero del dramma, la parte piu soave, piu dolce, e piu alletta

trice e la musica. Y con semejante ocasion defiende á la música su lugar

en la Tragedia.

2o el aparato de la escena es obra mas bien del arte del Ma

quinista, que no de los Poetas : Comoquiera que esto fuese cierto en
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tiempo de Aristóteles, no parece que lo es tanto al presente; porque su

poniendo que los oyentes estan acostumbrados á las mutaciones del teatro;

el Poeta habrá de tener cuenta con inventarlas y sugerirlas segun el asunto

lo requiera. Consideré (dice Montiano) al aparato teatral entre las cir

cunstancias ménos sustanciales de que se adorna la Tragedia, por una

de las que no desayudan al buen exito de su representacion: Disc. I.

pág. 119. Véanse tambien los Orígenes de Velazquez, pág. 1 o 2. y si

guientes: donde se observará de camino el orígen del aparato teatral en las

Comedias Españolas segun Miguel de Cervantes.

21 quál debe ser la ordenacion de los sucesos: Esto es, la consti

tucion de la fábula ó accion.

22 Sentamos cíntes: Al principio de este mismo capítulo : donde se

decia en el testo no mas que uéy Sos exovans: aquí se aclara mas aquello

mismo diciendo exovans a uéxos.

23 tambien se halla Todo sin grandor: v.g. Un epigrama, ó una

inscripcion; que son un Todo de por sí, y no tienen grandor.

24 el uno y el todo: Porque no se vee dónde acaba; ni si las partes

se continuan entre sí para componer un Todo.

25 un animal de legua y media: Segun la frase Griega, un animal

de muchas millas uvío y radioy: en Castellano decimos de ordinario como

se ha puesto.

26 en público certámen : Alude á los Poetas que contendian sobre

la palma y la joya: á quien los Jueces señalaban término fijo de tiempo,

paraque fuese igual el partido. Sobre tales contiendas, certámenes, vejáme

nes, ó Academias Poéticas véase la Memoria del Abate Du Resnel en el

tomo xIII. pág. 331. de la Academia de Bellas Letras de París.

27 por relox de agua: Estos¿ de agua eran como los nuestros

de arena: vasculo quodam in vicem colli perforato, ac graciliter fístulato,

atque per hocguttatim defluo, infusa aqua.

28 muchísimas cosas: Esto es, nluchas cosas sin término, ó infinitas,

como solemos decir: aronx2 xai &zrºpa.

29 de ningun modo forman unidad: Porque no tienen conexion con

el uno y con el Todo, ni tampoco entre sí.

3o la Heracleida: Tal vez esta falta cometen ahora los que ponen en

verso las vidas de personas ilustres, intitulándolas Poemas Epicos y acaso

están bien léjos de merecer semejante nombre; al revés de Cervantes, que

intitula su Novela incomparable, Vida y hechos de Don Quixote. Pero como

su fin era pintar un Caballero Andante hecho y derecho, no le coge de la

cuna, ni trae á la escuela, ni le lleva por las Maestranzas; sinoque de

luego á luego lo saca al campo con la lanza en ristre sobre Rocinante; y

al punto topa con gigantes y palacio encantado; mostrando en esto aquel su

grande ingenio y arte.

3 I Mas Homero, como en todo lo demas es excelente, tambien: No se

sabe si estudió Homero: ántes algunos pretenden que de sí cantó lo que puso

en boca del cantor Femio Autod ídaxtos Jºeluí: Odys. L. 22. Y pues tantas y

tan merecidas alabanzas se han dado siempre á Homero, y tambien Aristóte

O 2



Io8

les le hace la justicia que se vee; por ventura no será fuera de propósito copiar

aquí el cumplidísimo elógio de Hermógenes á quien cita el Anotador de Dio—

nisio Halicarn. en la pág. 352. del tom. II.¿ dice: Aficos o y xarà aráyta

Aéyoy el 3 m, rai rontôy ázáytoy, zai fnrépºy, «ai Ao, oypátor Ourpos. Kai yèº

usy.40», «ai ñJoyas zai }zrusxtías, «ai Javétntas, xai rò uysoy zonatos, ul

una y rayº, xaiz árovoay ros paroxauvois, z&y tois xatà níéy, zai rais

elrayºyas rº y roadó a oy, zai uv0oy diarvróges, xai uérfoy dazºápovs reuès,

té y zai diátopá ros avuéaíre yívea Sa, ta urpa, zai tauta y Jíoyt, xai

xatà Aé3 oy usta82xxáuya apºs rº, zai tè vo es ráyta y ápisoy uátoy arponf

a Sa, «ai 27 os tº zoixixoy, zai é áraytoy y 3 r. «á, asov, ó uáxisa yagá

uevos rapa ráytas aron ràs órés esiv. Id est, Omnibus igitur dicendi figuris

praestantissimus omnium poétarum , et oratorum, et scriptorum Homerus.

Nam et orationis amplitudines, et suavitates, et scriptiones accuratas,

et gravitates, et quod maximum est in poési, apertam imitationem et

convenientem rebus personisque subjectis, tum verborum genere et orna

mentis, tum personarum productione , descriptione, et fabularum com

formatione, tum versuum sectionibus variis, quibus varia et diferentia

versuum genera fieri solent, et harc ipsa convenienter, et ratiome certa

inter se variata, ut hoc illudve, o.natura praestantissimum sit, car—

minis propositum habeat : denique ut varium, et ex omnibus praestantis

simum qui effecerit, prae ceteris poétis sit Homerus,

32 haber sido herido: Tal vez se dirá mejor, haber sido llagado por

el aramy ya Griego.

33 en el Parnaso: No lo refiere de propósito; mas sí por inciden

cia para indicar la ocasion de haberle conocido por la cicatriz de la pierna

su Nodriza. Fingióse loco por no ir á la guerra de Troya. De estas dos

aventuras no se puede formar accion compuesta, porque ninguna relacion

dicen entre sí.

34 , decimos ser la Odisea: La Odisea toma el nombre de Ulises, que
tanto hizo por la vuelta á su casa.

35 la Iliada: La Iliada se nombra así del sitio de Ilio ó Troya en que

se exáltó y desfogó la ira ó cólera de Aquiles.

36 el Historiador y el Poeta no son diferentes por hablar en verso

ú en prosa..... sino : De aquí se infiere que puede haber tambien Poema

en prosa, siendo por lo demas conforme á Poesía, como el famoso

Don Quixote, ideado á manera del Margites de Homero, que no pudo

servir á Cervantes de dechado, pues ya no existe: y las Aventuras de

Telemaco que lo tuviéron en la Odisea; y la Madre Celestina, única en

su línea por todos títulos; y la Flora no tan buena; y varias Comedias

de Moliere y del Goldoni. No es de este parecer Metastásio, que interpre

tando segun su grande ingenio el Capítulo I. de esta Poética donde di

ce, zorroía uévoy ros nóyos linois º ros uérpois, y otros pasages del

mismo Filósofo; procura concordar á unos intérpretes entre sí; y refu

tando á otros, se esfuerza á persuadir que no es posible haya buen Poema en

rosa. De contraria opinion han sido muchos y muy juiciosos comentadores

del Filósofo, y muchos otros que han escrito de Poética. Montiano en su
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Discurso 1. pág. 113. dice así: De aquí creo, dimana la opinion que

llevan el Pinciano , Cascales, y Luzan¿ spañoles Maestros insignes

del Arte Poética) de que no es necesario el metro para los Poemas Epico y

Dramático. Yo no debo hacerla, ni imaginar que se avigóre con mi dictá

men ; pero la sigo por las razones en que la fundan ;¿ los egempla

res antiguos y modernos en que la fundan ; y porque, é, c. Ménos capaz
es mi dictámen para apoyar la opinion de los Españoles citados contra la

de Metastásio: pero diré que tambien yo, como Montiano, me inclíno á

suscribir á la opinion comun de que puede haber, y de hecho hay, bue

nos Poemas en prosa. En prosa se escribiéron las Tragedias, La venganza

de Agamemnon, y La¿ triste del Maestro Hernan Perez de Oliva:

y de ellas dice Velazquez, que son muy arregladas al arte, y están

compuestas con el mismo gusto de los Griegos; ¿ 12o. de los Orígenes.

Y hablando el mismo Velazquez de la famosa Celestina ó Tragicomedia de

Calixto y Melibea, cuyo autor cierto se ignora, escribe en la pág. 97.

y 98. que aquella Comedia, bien como todas las mas de aquel tiempo, se

escribió en prosa: y reprendiendo justísimamente los poetas que no des

tierran del Drama todo lo que puede ser perjudicial á las buenas costumbres;

ántes bien entreveran escenas¿ lascivas, y pasages llenos de

no poca malignidad; añade en la pág. 97. que en la tal Celestina hay des

cripciones tan vivas, imágenes y pinturas tan al natural, y caractéres tan

propios ; que por eso mismo serian de malísimo egemplo, si se sacasen al

teatro. Porqué los compositores de Comedias, y aun de Novelas que se

han de representar ó imprimir, no harán alto en aquellos versos de Cer

vantes en su viage al Parnaso, citado por Madramany, pág. 8o. de la Poética

de Boileau?

O falsos y malditos trobadores,

¿ pasais plaza de Poetas sabios,

iendo la hez de los que son peores.

Entre la lengua, paladar y labios

Anda contínuo vuestra Poesía,

Haciendo á la virtud cien mil agravios.

Poetas de atrevida hipocresía,

Esperad, que de vuestro acabamiento

Ya se ha ¿ el temeroso dia.

37 no luego creemos ser factibles: Mayormente, si son atrocísimas y

cometidas con ignorancia: y por esto se toman por asunto las que ya constan

por la historia, ó por la fama.

38 , en algunas Tragedias uno ó dos nombres son los conocidos: Otra

razon hay para no fingir todos los nombres en la Tragedia; porque si las ac

ciones son de personas conocidas, como de Orestes y Electra, de Jason y

Medea, de Jocasta y Edipo, &c. atribuyéndolas el Poeta á otras personas

de nombres supuestos, perderia todo el crédito con las gentes.

39 en el Antéo y en la Flor de Agaton : ha de decir ó en la Flor de

Agaton: En ninguno de quantos han¿ en la Poética de Aristóteles he

leído noticias particulares de este Poeta. Algunas se han adquirido nueva
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mente; y hame parecido ponerlas, aunque se traspasen tanto quanto los

límites de una Nota. Algunos hacen á Agaton discípulo de Sócrates y Pla

ton, y contemporáneo de Eurípides y Sofocles. Lo cierto es, que com

puso no solo Tragedias, sino tambien Comedias; y fué siempre aplaudido

de los Griegos (aunque de nacion era Siciliano), ménos en cierta repre

sentacion, en que, segun Aristóteles apunta, debió de abarcar mas lances de

los que sufre una Tragedia. Luciano, que tenia buen olfato, aludiendo á su

Jºlor, le retrata de esta suerte Propº J.J aqzax : Avrºy Ayó. Soya, rey rºs

apayºgías ºríaçoy xi voy rointir xíyº ás &z3 to rey ywopí&os aurºv, ungé

es o tº Berrío soy xpua, xa cixoy Ato rn rai Xapur, daxa8o. Kairo rí nus;

xay uvoyt y áp cos arporex3 &y izro, r , rº Tuñrior xi vo &vo éas réuz, rai

rar avyá3» cºrny &pín, uá. Sosay &s ovx roy za3 u.as tus sy , o afo p»e

x apar y douey, axxá ti yoy água, dpoº , auépooría repuevoy. Quiere de

cir: Haz cuenta que ves al mismo Agaton, aquel tan amable Poeta de la

Tragedia. Dígolo paraque por ella le conozcas, y no se te oculte tesoro tan

inestimable, y tan querido de Venus y de las Gracias. Mas, ¿que digo

yo? Si acercíndose á tí, por mas emibelesado¿ estés, te hablase una

palabrita, abriendo aquella boca meliflua, y echas la voz acostumbrada,

luego al punto quedarias enterado, de que no es alguno de los habitantes

con nosotros, que comemos el fruto de la tierra ; sino antes algun espí

ritu estraño ¿ de nectar y ambrosía. Si la palabra Tu tiov ceva

¿ yo traduzco boca meliflua quisiere alguno que se entienda á la letra, se

irá himética, del monte Hymetto celebradísimo por su miel, y consiguien

temente amenísimo por las flores y plantas olorosas. Estaba cerca de Atenas:

dedonde vino el llamar á Xenofonte Abeja Atica, y á nuestro Agaton Pico

de Himeto, como á Calderon en España Pico de oro por su vena rica

abundante, no solo de oro, pero tambien de rubíes y esmeraldas, zafiros y

diamantes, y toda suerte de finísima pedrería. Tocante á nuestro Agaton,

deleytábase mucho en sus composiciones en usar de freqüentes antiteses, se

gun el testimonio de Eliano Lib. 14. Var. Histor. cap. 13.: y como uno se

metiese á corregirle, le pareció que todo estaba hecho con quitarlas del con

testo; que con eso º el estilo de Agaton. En efecto así lo hizo; y

despues se gloriaba de haber hecho una gran cosa, muy persuadido á que ya

era obra suya la Tragedia de Agaton. Las palabras de Eliano son: IIox» ois kal

ºro»xáxis xpºtas tois &ytros ó Aya. Sóv zrai 34 tus oíoy zrayo 9ovuevos autºr,

¿ééuxero repiapº y autà , tāy aúy6ao y ex Toy roo Ayá%oyos & pavićoy, oótos xé

pua ºri rovtos ziyos, xai,3ero tāy áutoo Tayºé tay ratº eyai. Otrotanto

han hecho no pocos estrangeros con algunas obras dramáticas de la invencion

mas ingeniosa de nuestros Poetas, cercenando de estos algunas cosas (que

califican ellos por defectos del arte, solo porque no son conformes al gusto

de su nacion; y quizá son rasgos bien tirados de imaginacion mas poética

que la suya) y despues se las apropian muy ufanos de haber dado en el hito:

siendo así que no muestran en esto grande ingenio, sino ántes su condicion

no muy ahidalgada. Miren no sea que alguno les haga entender que son como

los cuervos, que no hacen mas que graznar en vano contra las aguilas, á cuyos

vuelos no alcanzan ni aun con la vista: que tal es puntualmente la compa
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racion vivísima que hace Pindaro Oxuuzr. J. 6, de los poetas parladores en

fuerza del estudio mal digerido con los que nacen naturalmente ingeniosos,

y se crian en el seno de las musas: y de allí, en creciéndoles las alas con el

estudio juicioso y sólido, se remontan hasta la esfera celeste: desde donde

miran arriba y abajo con la mayor serenidad y perspicacia todas las cosas:

rop?s ó roxA2 Jos tv3 uz3ávres d'è Aáépo zray y Mooría répaxes ós, áxpayta

yaúetoy A?s ºrfºs yuxa 3 iov. Y tornando á Agaton, para muestra de la fe

cundidad y sutileza de su ingenio, pueden servir unos versos de la Tragedia

el Telefo, conservados en Atenéo Lib. x. donde un Labriego, que no sabía

leer, declara la inscripcion Griega del nombre de Teséo de arte, que á todos

se hace inteligible, en esta forma:

Tpatºs ó arpºros y usa épapaxos xúxxos, Go Primero un cerco con ombligo en

medio;

Ofºoíre «ayóves &vyºuyos dúo............ H. Dos líneas rectas ayuntadas siguen:

2xvSix, te té%º Tpírov y ºrporeupepís. X. El tercero es como un arco Scítico:

Ezrsita Tíodovs arxáyoy y aroxeíuyos. E Tras este al sesgo se presenta un tri

V1O:

Eº vés re rayévos oray &vyouíyo Júo. Y Luego se apoyan dos sobre una lí
11Ca:

Ore d'è rfíroy y zai Texevraoy ºráxiy. X. Lo mismo que el tercero, eso era el

último.

Por estas noticias, que nos han quedado del famoso Poeta Cómico y Trágico

Agaton, y por otras que refieren Escalígero y Vosio, siguiendo al Atenéo,

Eliano y Luciano, me confirmo en el juicio, que ya hice, de que nuestro

Don Pedro Calderon de la Barca es muy parecido á él por la invencion y

facundia, dulzura y amena variedad del estilo, y las demas prendas naci

das para la poesía. No por esto que se ha dichó de Calderon se pretende

disculparle muchos¿ , y harto notables; contra el arte. Y quién

hay que no los tenga, mas ó ménos reparables?

4o No será mémos Poeta: Así lo hizo Calderon en La vida es sue

ño y no por eso deleyta ménos. Horacio en su Arte Poética da reglas

tan oportunas y prudentes sobre este asunto, que apénas deja mas que
desear. . . . .

41 muchas veces se vén precisados á perturbar el órden de las cosas:

Esta escusa daba Lope de Vega para no arreglarse al arte y así no es tan

reprensible como exageran algunos críticos. Antes bien por la inventiva,

el donayre, la naturalidad del verso, copia, elegancia, tersura y pureza de

la lengua, hace grandes ventajas á los mismos que lo condenan con sobrada

inclemencia. La confesion sencilla y generosa que hace de sus voluntarios de

fectos, esa sí que debian imitar que tanto se precian de críticos. Todos

ellos habrán de convenir en que así como en los Poetas Españoles del si

glo XVII. por lo comun campeaba, brillaba, y lozaneaba, por decirlo así,

el ingenio contra los preceptos del arte y del juicio; así ahora por el
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contrario no parece sinoque, ó apagado el numen, ó estujado el ingenio,

ó restañada la vena (que obmutuit); únicamente se hace caudal del arte, y

del rigor en las reglas dirigidas siempre por el compas en la mano. Y en

variedad ó mudanza como esta, de quién se podrá decir con verdad que

omne tulit punctum? En nuestros mismos dias se encuentran algunos (y no

tan pocos como se º) que guardando debidamente los preceptos del

Arte, desplegan noble y bizarramente las riquezas de su ingenio.

42 de cosas terribles y lastimeras: Si así no es, mal podrá escitar el

terror y lástima conforme á la definicion propuesta.

43 sin perder la unidad: Tal es el Prometéo representado por Esquilo

sobre el Caucaso en un contínuo tormento, que siempre vá creciendo desde

el principio hasta el fin sin mezcla de alivio.

44 La revolucion es, segun se ha indicado, la conversion de los suce

sos en contrario: Habla de la Peripecia. Véase arriba la Nota 15.

45 Reconocimiento: Esto es, el Anagnorisis, de la qual, como de la Pe

ripecia, se notó lo conveniente.

46, como acontece en el Edipo: Reconociéndose reciprocamente Jocasta

y Edípo llenos de horror: de Reyes afortunados caen en tal desventura y

desesperacion, que Jocasta se ahorca, Edipo se saca los ojos, y vá men

digando por el mundo.

47 á la manera que se ha dicho: De la estatua de Micio; y se pudiera

añadir lo del rayo, que mató á Capaneo quando estaba maldiciendo á Jú
piter, sin tocará ninguno de los circunstantes.

48 si uno hizo tal, ó no hizo: Así Teseo reconoció muy tarde que su

hijo Hipólito no habia hecho lo que le imputó su impura madrastra¿

49 quando ésta es ya conocida En la Electra Orestes conoció á su

hermana luego que la vió; y Electra necesitó de señas para conocer á Ores

tes, á quien por estar muy mudado en la traza y en el hábito, miraba como

estrangero.

5o en órden á lo dicho: Esto es, en órden á las cosas horribles y

lastimosas.

51 como las muertes á la vista: Quiere decir, las muertes iminentes,

ue al cabo se impidiéron, como la de Ifigenia en Aulide por milagro, y la

e Orestes en Tauride por el reconocimiento.

52 Las partes integrales son estas, Prólogo, Episódio, Salida, y

Coro: Ha parecido traducir así estas voces dado que regularmente se dejan

con su sonido Griego. A estas partes llaman de quantidad: Batteux.

53 Entrada es la primera representacion de todo el Coro: Entiéndese

la salida del vestuario, y entrada en el tablado.

54 no admite Anipesto: Como al contrario se usaban en el Coro de la

Comedia, por ser ménos grave y pausado su canto; ántes bien muy alegre

bullicioso. Del número y calidad de los pies poéticos, su aplicacion, uso,

uerza, y todo lo demas tocante á esta materia hay noticias esquisitas en

UlIl do (parece que es de Vossio) intitulado, De Poematum cantu , et

viribus¿ impreso en Oxon. año de 1673.

55 Las integrales son las que acabo de apuntar: Esta es una digresion
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de Aristóteles: y luego vuelve á coger el hilo cortado de la esplicacion de

las partes esenciales. En las integrales no insiste mas, por ser de ménos impor

tancia. En efecto sin algunas de ellas tenemos muchas y muy buenas Trage—

dias en las lenguas vulgares. Tócalas el Autor de paso, porque presto ha de

citar várias en el discurso del Tratado.

56 tal constitucion (ó mudanza) dado que ocasione algun natural sen

timiento, mo producirá compasion ni miedo: Dice el testo: tº u ºy yàp o Aár

Spozroy éxo ay ā totaúrn ovºzas: Batteux traduce; il pourroit y avoir un

exemple, mais il n y auroit mi pitié, ni terreur.

57 infortunio en un semejante muestro: Ninguno tiene por semejante á

sí al malo por estremo; porque todos se tienen por buenos, ó á lo ménos no

por tan malos.

58 ni derrocado de la fortuna: Es decir, derribado de la prosperidad

en desgracia, infortunio ó adversidad; puera áxAoy eis tāy 4 vsuxay.

59 la fíbula bien urdida sea mas bien de un exito sencillo: Véase la

Nota de Batteux sobre este lugar.

6o que no doble, como ¿es pretenden: Estos eran de sentir, que la

mejor Tragedia debia tener dos diversas terminaciones: una de las personas

buenas en prosperidad; y otra de adversidad para las malas.

6r y por mudanza, no de adversa en próspera fortuna, sino al con

trario: Porque esto es lo que mas ruido hace en el entendimiento humano:

lo otro admira sí, mas no pone lástima ni espánto.

62 Alcmeon, Edipo, Oréstes, &rc. Todas estas personas tuviéron fin

desgraciado. De solo Edípo se han compuesto en lenguas vugares muchísi

mas Tragedias, y siempre con novedad: que tan cierto es, que los buenos

ingenios saben hallar diversas vias para llegar al mismo término de gloria, sin

envidiar ni quitársela á otros.

63 si salen bien: &y «ato%al: Esto es, si los representantes son dies

tros en hacer su papel, ó no se desgracian; siendo infalible (como dice Mon

tiano pág. 58. de su segundo Discurso) que los buenos Actores son capaces

de convertir en buenas las malas Tragedias: y al contrario los inutiles y des

mañados en malas las buenas: y cita al Pinciano, que asegura estar en manos

del Actor la vida del Poema.

64 Eurípides sibien no acierta en todo: Lo que mas tachan á Eurípides

es lo sentencioso en demasía. Por ventura se podria poner la misma¿ Cn

algunos de los mas célebres Poetas de nuestro¿ que preciándose de

Filósofos á par de Poetas, hacen del sentencioso mas de lo que permite

el arte. De Eurípides escribe Eliano que con ser Poeta tan celebrado, en

viniendo á certámen, casi siempre quedaba vencido; y rara vez se llevaba

la joya ó el premio.

65 la que tiene doble destíno: Esto es, doble término, fin, ó exito,

como quando unos vienen á ser infelices, otros felices. Esto dice bien á un

Poema Epico, qual es la Odisea; mas desdice de la Tragedia: que por eso se

dice trágico todo fin miserable. En tal caso llámese Tragicomedia, como el

Anfitruon de Plauto, y nuestra bellísima Madre Celestina.

66 dejándose llevar ó arrastar los Poetas del antájo de los mirones:

P
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Tan antigua como todo eso es la flaqueza de los Poetas en acomodarse mas

al gusto, que no á lo justo. Y sí es cierto que en España hay grandísimo nú

mero de Poemas donde se siguió lo primero, y no lo segundo; tambien lo

es que los mas de ellos con leve correccion se podrian colocar en clase de re

gulares Tragedias, como dice Montiano en su Discurso II. pág. 14.

67 ninguno muere á manos del otro: Tan léjos de eso, que casi todas las

Comedias acaban en bodas y saraos, bien como se suele decir de los errores

de Lutero y sus sectarios. s? trunca toda la proporcion de la Tragedia con

ue acaíbe en casamiento: Discurso I. de Mont. pág. 55. No obstante esto,

¿ el célebre Metastásio: Questo, che forse lo era (insopportabile inconve

niente divedersi terminare una Tragedia con la riconciliazione de pii,

crudeli nemici....) a quelli d' Aristotile, non è inconveniente a giorni

mostri: e convien credere che scrivendo oggi questo gran Filosofo la sua

Arte Poetica, adatterebbe il predetto suo canone a costumi presenti, e

non a quelli di venti secoli indietro.

68 con solo oir los acaecimientos: Por eso se llama representacion al

auditorio.

69 el representar por perspectiva es cosa de ningun estudio: &Texyére

por , xei Xo»yías J eáuevéy sy: dice el testo, quiere decir que el Poeta

poco tiene que trabajar en eso. Cervantes en el Prólogo á sus Comedias re

fiere el principio y progresos de la perspectiva en el teatro Español. Véase

tambien el verso i89. de la Epist. 1. Lib. II. de Horacio; y al P. Juvencio.

7o un oligeto precisamente monstruoso no tiene que vér con la Trage

dia: Esquilo gustaba de dar semejantes espectáculos. Horacio dice; modicis

instravit pulpita tignis. Pero qué¿ no sería necesaria para repre

sentar su Prometeo Giganton de grandeza desmesurada tendido á lo largo

boca arriba sobre el monte Caucaso, y á Vulcano que le clava de pies y ma

nos, y un buytre que le abre el pecho, y de quando en quando viene á pacer

sus entrañas; y, aquellos Dioses que uno tras otro van bajando del cielo á

insultarle con chanzas amargas en sus tormentos solo por haber mostrado á

los hombres el uso del fuego! Tan monstruoso es el Convidado de Piedra,

Tragedia Española, que por un gusto estravagante ha sido traducida en casi

todas las lenguas, y no hay año que los estrangeros no la representen.

71 de la Tragedia no se ha de pretender ó exigir todo linage de re

creacion: El deleyte propio de la Tragedia pinta vivamente el Grande Agus

tino Lib. 3. c. 2. de sus Confesiones, donde segun la traduccion del P. Pe
dro Rid y , dice así: Qué quiere decir que quando el hombre está

mirando alguna representacion llorosa y trágica que él no querria pade

cer, huelga de tener dolor, y el tenerlo es¿ Qué es esto sino

una miserable locura? Porque tanto mas se mueve el hombre con estas

cosas ; quanto está menos libre de semejantes afectos. Aunque quando el

mismo hombre padece, se suele llamar miseria, y quando se compadece,

misericordia. Pero qué misericordia puede haber en las cosas vanas y
¿ En las el que las oye no es movido para socorrer, siño

solo para tener dolor; y tanto mas le agrada el Autor de estas represen

taciones y vanidades, quanto es mayor el dolor que tiene quando las oye.
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Ysi quando se representan aquellas calamidades de los hombres (ora sean

antiguas, ora falsas) el que las está mirando mo siente dolor ; luego se

parte enfadado y descontento: y si lo siente, estíse quéado y atento, y

derrama lígrimas con alegría. Luego, segun esto, se aman tambien los

dolores. Por cierto que todo hombre se quiere holgar, alegrar y gozar.

Por ventura puesto caso que huelgue de ser miserable, huelga de

ser misericordioso? Y como no lo puede ser sin dolor, por esta razon los

dolores son amados ; y esto procede de aquella vena de amistad, &c.

Si hay alguno que no se dé por del todo satisfecho con esta pintura del

deleyte propio de la Tragedia, puede leer los Ensayos á la verdad muy

filosóficos del Inglés David Hume sobre las pasiones y la Tragedia; y al

Abate Melchor Cesaroti en su razonamiento sobre el mismo deleyte. Véase

tambien la Relacion fisica de las Comedias y el corazon del¿ del Li

cenciado Vaamonde que poco ha se publicó en Madrid: y es obra que me

rece particular atencion por el juicio, piedad y tino conque está escrita.

72, entre amigos: Aquí entiende por amigos los que son ó deben serlo

por el deudo y parentesco estrecho de consanguinidad ó afinidad.

73 ó entre personas neutrales: Esto es, los indiferentes, que ni son

amigos ni enemigos.

74. Mas lo que se ha de mirar ó atender es, quando: Como que en

tales casos somos tanto mas fácilmente movidos á terror ólástima, quanto

esperábamos ménos semejantes sucesos, y de parte de tales personas.

75 donde se pone cometido el error ántes del dia de la representa

cion: Quiere decir, que se puede representar la accion de qualquiera de las

dos maneras: ó suponiendo ántes el error cometido, y despues descubrirlo

y reconocerlo en el discurso de la Tragedia; como Edípo, que por engaño

mató á su padre Layo, se casó con su madre Jocasta; y toda la Tra

gedia vá enlazada á fin de manifestar el engaño y sus terribles consecuen

cias: ó representando el caso trágico, y el desengaño en la misma accion;

como Telégono, que despues de haber herido mortalmente en la batalla á su

padre Ulíses, imediatamente lo reconoce, y llora inconsolablemente.

76 Lo tercero, en fin: Aquí entra la discrecion del Poeta, para saber

discernir y escoger entre lances mas ó ménos trágicos.

77 y no egecutarlo: Es decir, que no se egecuta por algun impedi
mento involuntario.

78 Asique se vén obligados (los Poetas) á recurrir á las familias en

que aconteciéron semejantes aventuras: Los Poetas Castellanos, desde que

saliéron á luz la Nise lastimosa y Laureada, y el Cid Campeador con tanto

aplauso, dejando el camino trillado de la Grecia, determináron de buscar

¿ de su patria y fuera de ella en las historias y novelas ilustres copiosos

materiales; y efectivamente los halláron. Especialmente Calderon, felicísimo

como el que mas en¿ de su cabeza lances, no tanto terribles, quanto

amorosos: v.g. El Galan fantasma : La Dama Duende; Peor está que

estaba : Las manos blancas no ofenden ; y todo lo al. Ojalá que este Poeta

hubiese sido tan juicioso como ingenioso!Véase á Horacio en el Arte Poé

tica, vers. 285. y siguientes.

P 2
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79 se ha dicho lo hastante: tipntas izarse. Si hay quien piense que

aun en esta parte falta algo del testo, podrá acordarse que Aristóteles en

todas sus obras es por estremo conciso, breve y compendioso; y que aquí

recorre y desempeña las partes de la proposicion.

8o la primera y principal (cosa) es que (las costumbres) sean buenas:

¿zos Xºra : Per buomi non intende (Aristotile) ggli di quella bonti mo—

rale, che si oppone alla malvagiti, come malamente ¿ , e con essi

Pietro Vittorio, an creauto..... Ma chiama buon carattere (secondo il

parer de piu saggi) quello cosi bene espresso, che, da cio che il per

sonaggio dice, si comprende chiaramente lº indole, el inclinazione di

lui, qualunque essa sia, virtuosa, o malvagia. Estracto de Metastásio

pág. 245.

81 bienque respeto del hombre, la muger es quizí de peor condicion:

Por eso si las costumbres del hombre se aplican á la muger, las del amo al

criado, ó al revés; ni unos ni otros serán buenos. Non so (dice Metastásio en

la pag. citada) trovar la ragione, che a mosso Aristotile ad insultar qui,

semza necessita, la meta del genere umano.

82 á una muger no cuadra el ser varomil y valiente: Salvo si es alguna

heroyna celebrada en la historia, como la Pentesilea de Homero, Reyna de

las Amazonas. En tal caso será menester hacer la salva, como la haceR¿
lio en la introduccion á las hazañas de la belicosa Camíla:

Hos super advenit Volsca de gente Camilla,

Agmen agens equitum ºf florentes aere catervas,

Bellatrix: ; non illa colo, calathisve Minervae

Femineas assueta manus, sed prelia virgo

Dura pati, cursuque pedum prevertere ventos.

83 dado que uno sea desigual en el genio: Egemplo gracioso es del ge

nio desigual el entremes de Trullo, ó Daca la Capa, Toma la Capa.

84 ha menester mostrarse siempre igualmente desigual: Egemplo trá

gico de un genio constantemente inconstante puede ser Jason, que primero

se casó con Hipsipile, y la dejó; despues con Medea, y la repudió por

Creusa; y al cabo dicen que se volvió á reconciliar con Medea. Tan esen

cial es á juicio de Montiano esta igualdad de carácter, de calidades, ó cos

tumbres en los representantes, casi se puede reputar como otra nueva

unidad sobre las comunmente admitidas. No será fuera de propósito copiar

aquí lo que aquel Español escribe en la pág. 1o4. de su primer Discurso.

Otra unida l, que no menciona Aristóteles, he procurado seguir con al

na exactitud ; y quisiera que otro dictímen mas autorizado que el mio

a estableci se por precepto conveniente y útil: hablo de la que respectiva

miente imp Irta que se guarde en el carícter de las persons y propiedad

de sus fectos porque desdice infinito del órden natural, í que están

sugetas las acciones humanas, que el soberbio ó el ambicioso descubran, y

acrediten la vehemencia de estas pasiones en una parte que se propor

ciona á ellas; y que en otra de la misma especie procedan contra su genio

nativo y dominante, &rc. sigue hasta aquellas palabras: Por esta conocida y

provechosa correspondencia , &c. Esta quarta unidad de carácter que Mon
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tiano observa como nueva, es harto sabida de todos los Poetas dende que

Horacio dijo allí en su Epístola ad Pisones:

Siquid inexpertum scenae committis, et audes

Personam formare novam ; servetur ad imum

Qualis ab incepto processerit, et sibi constet.

Si alguno replíca, que eso es en los personages ideados por el Poeta, quando

este finge todo el asunto; auto á mi favor; pues si en los personages fingidos

se ha de observar esto, quánto mas en los históricos, en quienes consta ya su

carácter? Y por qué ha de haber disparidad en una composicion dramática

entre personages fingidos y verdaderos para la observancia de los¿

generales de la Poética? Y sin salir de este punto, qué diremos de la notable

mudanza que hace en su genio y humor Demea en los Adelfos de Terencio?

Este hombre de condicion recia al principio, duro, rígido, y severo, pasa á

ser indulgente, perdonador, benéfico y blando. Y por esta mudanza de ca
rácter en la persona de Demea se podrá tachar de defectuosa la Comedia de

los Adelfos ó de los dos hermanos de Terencio? Véase arriba la Nota 17.

85 la Ifigenia en Aulide: Todas estas son Tragedias de Euripides. En

el Orestes Menelao (segun Homero, y el mismo Euripides en otra parte)

siendo naturalmente de genio blando, apacible y agradecido; por compla

cer á su suegro Tindaro, concurre con él al atentado contra Orestes, hi

jo de su hermano Agamemnon, que por restituirle á su muger robada He

lena, puso en armas á toda la Grecia. De Ulíses, dicho se está, Melanipe,

señorita moza, que nada sabía sino de amores, filosófa sobre las causas y

efectos naturales mejor que el mismo Empedocles. Ifigenia llena de miedo,

rehusando la muerte, y suplicando á su padre por la vida, de ahí á poco

comparece en el teatro como una heroyna, pronta y alegre al sacrificio de

su vida. Medéa encerrada por Jason en una torre por haber despedazado

los hijos que de él tenia, y muerto á su manceba Creusa, hija del Rey de

Corinto, abrasándola con hechizos; hizo venir por ensalmo una carroza

tirada de dos dragones alados, que la sacáron de la prision, y la lleváron

por el ayre á Colcos su patria.

86 y no como en la Medéa por tramoya: Apareciendo Palas á Ulíses

R sosegar el motin, bastando para esto su natural prudencia, ó la de

estor su consuegro. Nec Deus intersit, misi dignus, &c.

8788 en la Iliada la quedada, resuelta (ó estando decidida) la

vuelta: Véanse las dos Notas antecedentes.

89 ni es posible que hombre las sepa: Por la distancia del tiempo ó

lugar, ó por ser hechas en secreto.

9o silien atribuimos á los Dioses el saber todas las cosas: árayra yàp

äaro JuJeuey Tois leois pay.

91 no se sufre ninguna estrañeza (ó contrarazon) en los hechos: ax syoy

dº unJ y el ya y tois ráyuary: Porque se supone que siempre se guarda el

órden natural en las cosas.

92 como las del Edipo de Sofocles: Escusa tiene Sofocles de represen

tar á Edípo ignorante del matador de su padre, y de que fuese su madre

Jocasta, con cuyo casamiento logró el reyno de ¿ porque desde ni
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ño se habia criado en Corinto como hijo de aquellos Reyes léjos de Tebas su

patria lugar de la Tragedia.

93 para uso de los sentidos: Quiere decir de la vista y del oido, á que

sirven los trages, la pompa, y aparato de la escena, música de instrumentos

y voces, acompañamiento, y todo lo al, Oscurísimo parígrafo llama Metas

tásio á este pasage,¿ 249. Por consiguiente no hay paraque alargar esta

Nota por ajustar las diferencias movidas entre Heinsio y Dacier sobre la co

nexion ó trastrueco de estos capítulos ó números: en esta traduccion se sigue

constantemente la edicion propuesta de Glasgua.

94 y 95 Ulíses por la cicatriz de una manera fué reconocido por su

Ama de leche, y de otra por los Pastores: Pueden verse aquellos pasages

en la Iliada Lib. xvIII. y xx. Los Terrigenas de quien habla poco ántes, se

llamaban así los descendientes de aquellos que naciéron armados de punta en

blanco, de los dientes de la serpiente sembrados en la tierra por Cadmo; que

luego se matáron unos á otros quedando á vida solos cinco y todos los de

esta raza para memoria y divisa de su orígen salian marcados con una figu

rilla de lanza: como los¿ , de quien venía Tiestes, con una estrella

blanca sobre el hombro, para señal del hombro de marfil que los Dioses pu

siéron á su padre Pelope. Humeroque Pelops insignis eburno: que canta

Virg. Georg. III. -

96 vicio notado de falta de artificio: Este parece ser el sentido; mas no

en todas las ediciones se encuentran estas palabras. Son quizá glosas que se

han introducido en el testo. Batteux las admite, y traduce así: Aussi cette

seconde reconnoissance a-t-elle quelque chose du défaut des premieres.

97 La tercera es por la memoria de lo pasado: Aristóteles no hace

aquí sino apuntar los egemplos de varios reconocimientos, por ser muy sabi

dos en su tiempo. Muchas de las Tragedias que cita, se han perdido: y no hay

necesidad de adivinar lo que decian ó representaban. Lo que pretende dará

entender el Autor por la mayor parte es manifiesto. No obstante añadiré algo

de lo que se sabe para mejor inteligencia del testo. Los Pastores se confirmá

ron en su creencia de la venida de Ulíses por la cicatriz. Mas la Nodriza al

lavarle en el baño segun costumbre como á un huesped estraño, así que la

descubrió, de repente quedó atónita del pasmo y del gozo, viendo vivo

resente al que por su ausencia de tantos años lloraba muerto. Electra en

¿ de Esquilo intitulada Xortopes arguye así, viendo cabe la sepultura

paterna unas pisadas iguales á las suyas: Aquí ha venido alguno que tiene los

ies iguales á los mios, como aparece de las huellas: Ninguno los tiene ta

es sino es Orestes: Luego éste ha venido. Eurípides que inventó manera de

reconocimiento mas escelente, desprecia en boca de la misma Electra este

argumento como de falsa suposicion , contradiciendo al viejo que le daba

esta nueva: 3 ve y & J ento y zovs &y é yíyorto igos Ayd porte nai yuyaixos, áNN

a pair xpati. Como si digera:

El pie de dos hermanos

Igual nunca ser puede:

Siendo varon y hembra,

El del varon escede.
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8 ser nieto del que yendo con esperanza de hallar á su hijo: Este

fué Polinices, que por estas señales conoció Adrasto ser hijo de Edípo.

9 como el falso nuncio (ó mensagero) de Ulíses: El falso mensagero de

Ulíses era un echadizo de los amantes de la casta Penelope para testificar la

muerte de Ulíses, y obligarla con eso á casarse con uno¿ ellos. El mensa

gero decia ser compañero de Ulíses, y testigo de su muerte: y en prueba de

ue lo era, se ofreció á conocer entre muchos el arco del difunto: conociólo

marabilla!) Y Euclia, madre de Ulíses, creyéndole sin mas ni mas,

esesperada se mató á sí misma.

1oo donde se hace verosimil que quisiera escribir á su hermano: Ifige

nia viendo que Pílades fué¿ Orestes en la contienda sobre quál

de los dos habia de ser sacrificado, determinó de enviar por él una carta á

su hermano Orestes, que tenia presente sin conocerle : y con tanto cayó en

la cuenta Orestes de que aquella Sacerdotisa era su hermana.

1o 1 en Carcino pareció mal que hiciese resucitar á su Anfiarao de

donde estaba el templo: , Anfiarao con sus caballos y carroza fué sorbido

de la tierra en el lugar donde despues edificáron un templo; y resucitó,

saliendo á luz por otro, donde brotó una fuente. Podrá suceder que este

pasage de Anfiarao (como algunos otros de esta Poética) traducido con la

misma concision castellana que tiene en el original, parezca algun tanto os

curo. El que así juzgáre debria tener presente lo que escribe Batteux: La

Poétique d' Aristote estécrite comme elle est pensée, avec un soin, un

scrupule qui me permet pas au Lecteur la moindre distraction. Tous les

mots y sont choisis , pesés, employés dans leur sens propre et précis;

souvent une particule a besoin d" y étre remarquée, méditée, a cause de

ses rapports es sentiels au sens : tout y est ¿?et substance. De Anfiarao

habla Ciceron De Divinatione; y Ovidio dice: Notus humo mersis Am

phiaraus equis; III. de Ponto.

1 o 2 se ha de revestir quanto sea posible de los afectos propios : Si vis

me flere, dolendum est primum ipsi tibi; que dice Horacio. Bien fuera que

los Actores y Representantes estudiasen y practicasen las juiciosas y nece

sarias lecciones que se les dan en el Discurso II de Montiano desde la pág. 58.

en adelante. Pero los que con movimientos, con palabras lascivas yde

(á pretesto de perfecta imitacion y propiedad) quieren deleytar á los es—

pectadores con perjuicio del decóro y honestidad, entiendan que quien eso

hiciere, merece (por voto de nuestro Pinciano) echarle de la tierra, y en

viarle al mar, ó aloménos privarle de su patria.

1o3 de entre las manos de los sacrificantes: Esto es, de los Sacerdo

tes: ¿payio Seíans àd ános tois Súoragny.

1o4 y 1 o 5 obtuvo este sacerdocio: Como la desaparicion de Ifigenia

fué invisible, todos los Griegos creyéron, y por consiguiente Orestes, que

realmente habia sido sacrificada en Aulide, y no una cierva en su lugar que

sustituyó la diosa Diana, trasladando á Ifigenia de un vuelo al Kersoneso

Taurico, donde la hiciéron Sacerdotisa de esta Diosa mas cruel que casta;

paraque hiciese con los forasteros efectivamente lo que sus naturales intentá

ron hacer con ella. Arribado aquí Orestes, fué agitado de una de las furias
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que frecuentemente le acometian, y empezó á destrozar los ganados del

aís. Preso por los Pastores, fué conducido á Ifigenia paraque lo sacrificase.

su amigo inseparable se ofreció á la muerte por él. Mas Orestes se

opuso, y prevaleció diciendo (segun Polides), que su sangre tenia el des
tino de ser derramada en obsequio de la Diosa, que en Aulide habia em

pezado á gustarla en su hermana: la qual conociéndole por esta disputa, trató

de huirse con él y su amigo; persuadiendo al Rey Toante, que la esta

tua de Diana contaminada por la presencia de Orestes parricida; y

que así ántes del sacrificio era menester¿ la estatua y la víctima en el

mar, léjos de la gente: y con este ardid todos tres escapáron. Aquella cláu

sula: xpoyº Jºvceoy 75 a 3 ex guvén x3 y 75s ºpeas, debe decir en Cas

tellano: sucedió andando el tiempo que el hermano de la Sacerdotisa arri

b.íse en aquella region, que se omitió al tiempo de imprimir.

1o6 (í saber, porque un Dios se lo aconsejó por cierto motivo): Así ha

parecido ordenar la traduccion de este pasage tan intrincado. Téngase pre

sente la Nota antecedente.

1o7 andando perdíado por el mundo Fulmo muchos años: Léjos de su

patria y de su muger, por quien suspiraba siempre. Nótese al paso, que en

vez de traducir corto, breve, pequeño el uizºs ó aéyos del testo, al tiempo

de imprimir se puso prolijo, que tal vez no cuadra tan bien.

1o8 siendo pers guido de Neptuno: Que le impedia la vuelta.

1o9 que los pretendientes: Entiéndese, de su muger y de su Reyno.

1 1ó las restantes sirven al desenlíce: 73 4 º xorcy º Avas: Chiama

sciaglimento tutto il rimtnente ; que dice Metastásio, pág. 274.

11 forman el enlíce las cosas pasadas: 7áte reafayuéya: Esto es, los

lances pasados.

1 12 El desenlíce dura (es ó empieza) desde la imputacion de la

muerte hasta la postre: azrº tºs aiza a aos Too Sayátov u%p to táxovs.

1 13 como los Ayaces: El mayor, hijo de Telamon, vuelto en sí de la

manía, despechado por los disparates hechos, se dióá sí mismo la muerte.

El menor, ¿ de Oileo, á quien Minerva en venganza de la muerte de Ca

sandra con un rayo quitado á Júpiter, hizo cenizas.

1 14 los Ixiones: Ixion, requiriendo de amores á la Diosa Juno, fué

condenado á ser enrodado sin fin en el infierno.

1 15 la tercera es la característica : De esta especie hay tambien Co

medias en todas lenguas: y no se puede negar, que Moliere fué gran pintor

de las costumbres de su tiempo; como se vé por sus Marqueses y Petime

tres, y Madamas afectadas y sabidillas. Y aun se puede decir original en el

Tartufa, y en el Misantropo. Pero tambien las tenemos escelentes en nues

tra lengua : v.g. el Amo Criado, Juan Labrador, y el Desden con el

Desden de Moreto, admirable en retratar las costumbres por el modo; por

que quando parece que hacen las personas el papel que no corresponde á su

carácter, entónces muestran mas evidentemente su verdadero carácter; y eso

no de una sino es de mil maneras, y siempre graciosísimas. Moliere, que

le tenia bien conocido y estudiado, no se desdeñó de copiar el Desden con

el Desden en su Depít Amoreux.
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116 y quales quiera sugetos infernales : xai Zaa y egº..... Así se ha

traducidó esto, sin que se sepa si el testo se conserva íntegro, ó si falta algo.

Observa Metastásio que Aristóteles no da nombre dí la quarta especie de

Tragedias: y es así; pero habiendose dicho que una especie se llama compli

¿ , parece es la simple la que falta: y por eso se traduce la quarta que

no se nombra, es la simple. En este pasage, bien como en algunos otros, se

traduce á tientas.

1 17 siendo (la Tragedia) la misma ni mas ni ménos que si fuese la

misma fíbula: Batteux traduce: On ne doit pas dire d'une piece qu” elle

est, aun est pas la méme qu'une autre piece, quand le sujet est le méme,

mais quand c" est le mémenaud et le méme dénouement. Algunas Trage—

dias y Comedias estrangeras son así trasladadas de las Españolas; y con todo

eso sus Autores no hacen sino exagerar los vicios de los Poetas Españoles: no

queriendo reconocer los autores de la gloria que se han usurpado. No lo hizo

así el gran Cornelio; que á todas las censuras del partido contrario suscitado

por Richelieu sobre su Cid Francés, satisfacia con desplegar y poner de ma

nifiesto las ricas preséas del Cid Español, que mereciéron los aplausos del

teatro Parisiense, quando estaba en su mayor auge.

1 18 es preciso que ambas cosas merezcan siempre aplauso: En esto

no tienen par nuestros Poetas, y cierto, es la prenda mas amable de la poesía

dramática. Quién hay, no digo en Francia ó en Italia, pero ni aun en la Gre

cia, comparable á¿ en esta parte, si no es que fuese Agaton segun

le pinta Aristóteles? Pero como no tenemos sus poesías, no podemos hacer

Juicio comparativo.

1 19 y no por partes como Eurípides en la Niobe y la Medéa:¿
parece natural el sentido¿ Dacierda á este pasage, se puede sospechar

ue hay en el testo algun defecto notable. Porque, qué tiene que ver la toma

¿ Ilio con Niobe y Medéa? Aristóteles diria, que de la destruccion de

Troya compuso Eurípides aloménos tres Tragedias de que tenemos noticia,

El Reso, El rescáte de Hector, y la Ecuba; y se pudieran hacer otras mu

chas: v.g. de Príamo, de Creusa, de Andrómaca, de Casandra. En Esquilo

quizá se reprende, haber tomado por asunto de una sola Tragedia¿ la

guerra de Tebas, en la que intituló Hata zri 6uéxis: Los siete sobre

Tebas.

12o En las revoluciones: Como si digera; tanto en las fábulas implexas,

como en las sencillas ó simples.

12 I , y que sea parte del todo: No será parte del todo, si las cosas que

canta ó recita son agenas del argumento de la Tragedia. Véase á Horacio

en su Arte Poética, donde juiciosísimamente señala y dá al Coro sus partes

legítimas y propias, diciendo:

¿ artes Chorus officiumque virile

¿ neu quid medios intercinat actus,

mon proposito conducat, et hacreat apte.

lle bonis faveatque et consilietur amice:

Et regat iratos, et amet pacare tumentes:

Jlle¿ laudet mensae brevis, ille salubrem

Q
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, legesque, et apertis otia campis:

lle tegat commissa, Deos jue precetur et oret,

Ut reae.at miseris, abeat¿ superbis.

1 22 ó insertar relaciones de un episodio en otro: Ha parecido hacer esta

paráfrasis para mejor inteligencia del testo. -

123 y aun el episodio entero de una pieza diversa: Tales son nuestros

entremeses. Estas y otras impropiedades cometen los Poetas por dar gusto á

los mirones, que luego se cansan de cosas sérias. No sé porqué nuestra Na

cion es tan calificada de séria, gustando tanto de reir, que á duras penas

sufriria una Tragedia sin gracioso. Mas no eso se ha de echar la culpa,

que no tienen, á los mejores Poetas: échenla á los mirones: que si Interdium

vulgus rectum videt, est ubi peccat, Horat, Sería de desear que en punto

á Entremeses, Saynetes y Episodios leyesen los Poetas y Representantes lo

¿ con tanto juicio y religion escribia nuestro Montiano desde la pág. 39.
e su Discurso II. -

124 y del que poséa el primor de este arte: Los Oradores Romanos no

se desdeñaban de aprender el modo de accionar en la escuela de los Farsan

tes Esopo y Roscio. Representaba éste con tanta propiedad, gracia y do

naire, que decia Ciceron (pro Quinctio): Videri ore durissimo esse, qui

praesente eo¿ gere comarctur; qui vero cum ipso contenderent, eos,

etiam siquid antea recti aut venusti habere visi sunt, id amittere......

Etenim , quum artifex ejusmodi sit, ut solus dignus videatur esse, qui in

scena spectetur ; tum vir ejusmodi est, ut solus dignius videatur, qui eô

non accedat. Donde querria yo se notase no ménos esto último por los

Christianos, que lo primero por los Representantes. Quanto á Esopo, fué

tan eficaz en¿ , y tan compuesto en el accionar, que como Ros

cio era reputado por el mas docto en el arte, así él fué tenido por el mas

grave: Quae gravis AEsopus, quae doctus Roscius Horat. Epist. 2. 1.

Lecciones escelentes sobre el ademan y gesto han dado varios Españoles ci

tados por Montiano é ilustrados en el mismo Discurso II. desde la pág. 69.

125 por la ignorancia de estos ademanes ninguna tacha resulta en

la Poética: La razon es clara, por tocar esto á los Actores y no al Poeta.

1 26 reprende Protágoras ; que en vez de suplicar, mandaba el que

diaro: Canta, Diosa,¿ ¿ Protágoras censuraba el primer verso

de la Iliada, porque invocando á la Diosa, usa el Poeta del modo impe

rativo; como si por él no se pudiese suplicar aun al Dios verdadero; dicien

do nosotros cada dia: Deus in adjutorium meum intende : Adjuva nos,

Deus salutaris moster; y otras palabras semejantes con toda humildad y

reverencia. Que si aquel delicado Filósofo reprendiera el defecto de su len

gua Griega (así como tambien de la Latina, y acaso de todas las demas)

en el tutear á Dios, abatiendo el Señor ó Don, que nosotros decimos, con

el turuleque ; como quando v.g. en Latin se dice: Tu, Domine; Tú, Señor,

en Castellano; aun se podria sufrir: y cierto que harta disonancia en

que á superiores, iguales, é inferiores hayamos de hablar de una misma ma

nera. No sucede así en la riquísima y discretísima lengua Vascongada, cuyos

verbos llevan en su misma conjugacion el modo propio distinguiendo cada
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una de las tres dichas clases: y aun en la ínfima, ó quando hablamos con

inferiores, tenemos modismo especial para diferencia de sexos; por egem

plo: emanbezagu decimos, hablando con respeto á superior nuestro: eman

zaguzu, hablando con benevolencia cariño á nuestro igual: mandando y

en tono de superiores, decimos al inferior emanzaguc, si es varon ; eman

zagun, si hembra: quando en Griego, Latin, Castellano, &c. no hay salir

del modo único imperativo Jos ñu9y: da nobis; dános, &c. Que los tra

tamientos de Vuesamerced ó Usted y los demas, saben todos, que no son

modos propios de conjugacion, sino unas suplefaltas, hijas advenedizas y

postizas de la lisonja. Y adviértase depaso, que en Vascuenze , esta anti

quísima lengua en España, no hay nombre propio de Diosa; ni hacia por

cierto falta donde jamas se conoció tal embuste ó quimera. Mas no se crea

por lo dicho en órden á la diferencia de clases y sexos en la lengua Vas

congada, que las observe constantemente en todos los modos, números

personas. El tratamiento de cortesía que se da á los superiores berorri, beror

rectan facticio, adulterino y advenedizo es en el Vascuenze como en el Cas—

tellano el Usted ó Vuesamerced á que corresponde. Y de la misma manera

que el Castellano dice haga, vea, perdone vsted, así el Vascongado dice:

Berorrec eguindu ; chacurrac eguindu ; donde berorrec y chacurra son

terceras personas, y de ambas se dice eguindu igualmente. El Vascuen

ze , lindamente comienza á distinguir, es verdad; pero á vuelta de eso

todo lo viene á confundir como las otras lenguas. uic dice mandando

al varon inferior; eguin ó eguinzan á la hembra inferior: y luego eguizu

á varon y hembra iguales y superiores: y en plural eguizute ó eguinzace á

varones, hembras, superiores, inferiores é iguales, dando al traste con todas

las distinciones comenzadas. En el dialecto Navarro se dice á los superio

res enguimbez en singular, y eguinbezate en plural, que equivale haga

Usted, y hagan Ustedes.

127 Las partes de toda suerte de habla: Estoy por decir, que todo

este párrafo ha sido interpolado é ingerto aquí por algún comentador Griego,

trasladándolo á la Poética importunamente de los libros Logicales de Aristó—

teles, especialmente del que se dice regi épunyeías, ó de la interpretacion. De

la misma opinion es Metastásio contra Dacier que se empeñaba en que todo

esto cuadra muy bien en este lugar.

128 elemento, sílaba, conjuncion : Nosotros decimos letra: los Griegos
de una y otra manera; y dá la razon Dionisio Halic, IIepi rvy3er ypáupara

par ayera 27 y fauuas ria anuairatar coxa d? ¿T arão a oyà tày y yeamy

éx róvroy Acruéóye.

129, por los gestos y situaciones de la boca : Por esta causa unas se

dicen labiales, porque se pronuncian abriendo ó cerrando los labios; otras

dentales, otras palatinas, otras guturales, segun que la lengua al pronun

ciarlas hiere los dientes, el paladar, ó la garganta. Dionisio Halicarnaseo en

el Lib. citado declara esta diferencia de las letras, de modo que puede ser

vir para la inteligencia de nuestro testo: Coyáeyta uèy záxeoay, ¿da rai xz3”

autº oyeras, zai ué3 árápov, Rai esiy áurez rex5 áuítoya dº Sora ustº pºr

tornírtoy ritor éxpetar xa 3" autº dº X ports wai oüx aurorenºs apoya

Q 2
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ora obre Tàs utxetas cºyàs xe ya 3 autà us 3' répoy J' zai covera. En

suma, la vocal se pronuncia por sí sola sin presion de los lábios, dientes, &c.

la semivocal con esta presion, y el sonido imperfecto de vocal que precede.

La muda de ningun modo se pronuncia, sino se le añade sonido de alguna

vocal, como b, c, d, p, k. Canseco, adoptando la leccion Heinsiana de

rvaros en lugar de rézos, traduce así: Por las configuraciones de la boca,

por sus mismas figuras, por la aspiracion , &rc. pág. 91.

13o en los nombres formados de dos dicciones no se usa: o XFáula,

no se vé, no sucede.

131 , en Teodoro el doro no significa: Parece que sí: pues sabido es

que ambas voces simples theos y dorom significan por sí mismas.

132 Hermocaico canto: Asi nombráron al confluente de tres rios, Her

mos, Caico y Xanto: como se pudiera llamar el Duero despues de haber re

cibido á Pisuerga y Adaja, Pisuergadajaduero: y como Quevedo descri

biendo los melindres de una damisela remilgada, que se precia de culta y

ladina, la nombra Cultalatiniparla ; y el gracioso Lope de Vega Zapa

quilada de¿ de aquíá la Principal de los gatos en su Gatomaquia, com

parable sin duda con la¿? de Homero en todas líneas.

Cierto, que nuestra lengua tiene tanta facilidad como la Griega en forjar

nuevos nombres, ó simples ó compuestos con mucha gracia. No sucede así

en la Latina, si creemos á nuestro Quintiliano, que dice Lib. 2. Instit. Res

tota magis Graecos decet ; nobis minus succedit ; nec id fieri natura puto,

sed alienis favemus : ideoque zuptav%éra mirati sumius; incurvicervicum

vix a risu defendimus. Pero en esto es sin par la abundantísima é inge

niosísima lenguay.
133 Siguyno para los Chipriotas es propio, y para nosotros estraño:

=íyvyoy significa Lanceta. Así los Andaluces llaman Guadigeño al que los

Castellanos llaman puñal.

134. Lo que la bota es para Baco, eso es la rodéla para Marte:
En traduccion de casi todo este capítulo se procede á tiento por la poca

seguridad en el testo. Esta metáfora parece mas propia de Comedia, que

no de Tragedia.

135 ó se le interpone una sílaba : O quando se ingiere una sílaba.

136 137 de la cidá ó ciudá; En cas dé ó en cá de : Dizque por

dicen que. Tan embarazoso queda este pedazo en la traduccion como lo

es el testo. Tradúcese así para significar en forma inteligible lo mismo que

indica el pasage original.

138 como el otro que dijo: El dístico entero con su pentámetro dice así:

Ay3 el Joy ruf Xaxx?y zrº áyep Roxxña ayta,

Outo ovyxoxºs ós 26vyaiua ariéiy.

Que en Castellano vendrá á decir:

He visto un hombre, que con fuego sobre

Otro pegaba cobre,

Tan de veras pegado,

Que su sangre ha chupado.

Y es enigma de la ventosa que un Cirujano echó á un enfermo.
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139 De la confusion de los dialectos: En el testo se dice 22 a 71 y
de¿ : se traduce sin embargo dialectos ó idiomas particulares de

las provincias, porque de la confusion de ellos en otra provincia resulta

ria barbarismo no ménos que de la mezcla de diversas lenguas. En este Capí

tulo dijo Aristóteles áray dº y uá siv º zvíoy yx872: se ha traducido;

todo nombre ó es propio, ó forastero: otras veces se dice dialecto. Si no

cuadra esto, puede verse al Anotador de Dionisio Halicarn, en las Notas

al Tratado que se citó fol. 344. de la Edicion Oxoniense; donde se exa

mina el sentido y verdadera acepcion de estas palabras del Filósofo.

14o Por lo qual (los dialectos) se han de usar con discrecion: ó no

mas que quando hay necesidad: āyaxízpata aos Tovtos: C" est pour quoi lº

on en use sobrement: dice Batteux.

141 hacen mofa del Poeta: Entiéndese Homero por excelencia; como

entendió nuestro Ordoñez.

142 una vez que se¿ el alargar las sílabas quanto se quiera:

Batteux con Heinsio lee de diversa manera el testo: si ais 3 ó a es exteíyey, 3

¿éaxxárley º ¿zréaoy écóxera, áuto aromía as ir a 7 a Aéa: y en la Nota

num. 3. dice: Tous les interpretes conviennent que cet endroit est inexpli

cable. Nous avons adopté, &rc.

143 A Heticaris he visto á Maratona yendo:.... Y si aun su hele—

boro no ha nacido: Podria decir: Euticaris he visto á Maratoma yendo:....

Ningun nacido le quitó el barátro. Ambos versos son exámetros en el Grie

go, como aquí se representa. En el primer verso el pie primero es dactilo;

el segundo de suyo es yambo, y el Poeta por la licencia que se toma, lo hace

espondeo. En el segundo verso el último pie que habia de ser espondeo, es

tambien por su naturaleza yambo. Los Autores de estos dos versos son para

mí inciertos; y poco vá en saber sus nombres. Batteux dice: Les¿

exemples me peuvent étre traduit, parce qu'il s” agit de licences propres

a la langue greque. Tampoco los traducen Ordoñez y Canseco. Hiversus

(dice Silburgio) tam multis maculis sunt inquinati, ut , veritate despera

ta, nihil amplius curae suscipere de hac revoluerim.

144 y el (verso) de aquel frio: ó languido: tº Jº el rexís.

145 Y si por el verso de Homero, Un apocado á mí.... Estas palabras

son de Polifemo aquejado del recio dolor, despues que Ulíses le arrancó el

ojazo único que tenia, Argolici Clypei , aut Phebaeae lampadis instar:

Lib. Iota de la Odisea. Los otros dos emistiquios estan, el primero en la Y,

y el segundo en la P.

146 Detígo, por De tí: Véase lo que se dijo en la Nota 136.

147 acerca.... de lo que tambien conviene dí la Comedia , baístenos lo

dicho: A la letra: y de la imitacion práctica en las representaciones: xai

ais y 75 arpáte y úluña sos. Por estas palabras parece que Aristóteles ha sa—

tisfecho á la promesa, que hizo ántes de tratar en particular de la Come

dia: ó porque creyó que la mayor parte de lo enseñado difusamente sobre

la Tragedia, fácilmente se puede aplicar á la Comedia; ó porque no te—

nemos completa su obra de la Poética; como se hace muy creible por va

rias otras razones, no solo por esta. Con efecto Diógenes Laercio cita dos



I 26

Libros de la Poética; y aquí no hay mas de uno. El mismo Aristóteles Li

bro 8. Polit, hablando de la moderacion de las pasiones, dice entre parénte

sis: ti de ºíyousy ti7 ka%za y, voy uèy azººs, rax y J y ris repi rontzie

poºuey o zººspºy; y en este tratadillo no hace mas que nombrarla, sin decir

siquiera en qué consiste ni clara, ni oscuramente. Por manera, que para sa

tisfacer al Letor en esta parte, me ha parecido poner aquí ciertos versos de

Timocles, Poeta Cómico, como los trae Ateneo, Lib. vi. citándole así: T

uoxxºs dº ó rºzº ozoios zara rono a X nairny ya Ayoy 7, 6 , riy Tpayºgíar

onoríy y Atoyvría ova aus"

otay, axovroy (s y r go, uxºrº) náyev.

Ay3forós ci Zor ºríaoyoy evas,

Kaizroxx3 º vari ó éios y zv75 ºfa.

Tlapa lu%2, só y portidoy &yevaro

Tavºras” ó yáf yous tāy iJoy x3 my A2%or

II? ¿Nº orpiº rº luxayoyn 3es rá Sa,

Me GºñJoyºs ar?».Se zraid evSeis &ua.
\ \ - - — - ? — --- - 2 n =

Tous ya tra» º dos apero éxa ºxíra,
Qs ó tenovar a aytzs” ó uèy y ºp 3 y réyrs

TITo%érepoy ez, too zarauzSèy töy Túxpoy

I eyéueyoy, d n ti y araviay Paºy oca.

O yogoy de uayx?s A» «uatoy azaro.

OTaxua tis; eidi tuve 4 a Tv Aoí.

TéSynx ro rai s; Nió én zexo, vize.

Xo».és rís sy, t y pinoztºtny p3.

Táfoy ris &rv% ; «áreuz3e rèy Oyáz.

Azráyta yà tà ue&oy' º rezoy3í tie

Arv%ºuzrº caxos 3 yoyór ywooóueyos,

Tas &urºs ávros avutop 2 º faoy cápel.

Por estas reflexiones de un Poeta Cómico juicioso (que se puede mirar como

desapasionado en órden á los Trágicos que siguen otro rumbo) se deja conocer

cómo la Tragedia puede servir para instruccion de los hombres, y templar

el dolor y sentimiento de los males propios con la representación de los

agenos mucho mayores. Y así vá siempre mezclada la utilidad con la dul

zura; y del deleyte resulta el provecho: y aquel Poeta Trágico por con

siguiente se llevará la palma, que hace estas cosas mejor: Omne tulit pun

ctum , qui miscuit utile dulci.

C A P I T ULO IV.

A mismo tiempo se dió la batalla naval: En un mismo dia fuéron

vencidos los Persas por los Griegos, y los Cartagineses por los Sicilianos.

2 Asique tomando por asunto una parte: De los diez años que duró la

guerra de Troya, escogió los no muchos dias, en que lleváron lo peor los

Griegos por el enojo de Aquiles; y los que se siguiéron desde la muerte de

Patroclo hasta la de Hector, en que Aquiles hizo marabillas.
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3 y 4 las Victorias de Venus: rà Kuzpiaxà: Poème Epique, ou plutót

Encyclique, dont le sujet étoit, selon toute apparence, les malheurs de l

Amour: dice Batteux en su nota sobre este pasage. Kvarpixà se lee en algu

nos manuscritos. Eliano Lib. Ix. cap. xv. Var. Histor. escribe: O7 a ontizºs

ázráans Afye o tà arta Ouñº doxay , devrápovs Jº a Too état loy réytes"

ºro yºres J e Svaríay zri éavía exáxovy rày Azréxxoya rai Ouapoyº xíyeras de xx

xeiyo arpºs rovºros, 3r &pa arro y x3 o va ti y Svyaría, éJoxey abr, aroixe.

#xºn tà r» ta. Kuzpiz, xai éuoxoyéi II yd apos. Por ventura el Autor alude

en este lugar á la Tragedia Kúzpia que dicen que Homero dió á su hija en

dote por no tener otro caudal conque dotarla.

5 la pequeña Iliada; Llámase pequeña, porque siéndolo este poema

en comparacion de la Iliada de Homero en el número de versos, compila

muchos mas hechos. De la Iliada se podrian formar dos Tragedias; una desde

que comienza la ira de Aquiles contra Agamemnon hasta la muerte de Patro

clo; y otra desde aquí hasta la muerte de Hector donde propiamente se con

cluye la accion. Eurípides formó la tercera del último episodio, El rescate

¿?cuerpo de Hector, despues de haberlo arrastrado inhumanamente Aqui

les al¿ de los muros á vista de los Troyanos para desfogo de su ira ra

biosa. De la Odisea se podria hacer una sola Tragedia en que se representase

la Vuelta de Ulíses con los reconocimientos y revoluciones consiguientes.

Aristóteles habla siempre de la principal accion constitutiva del poema, por

que de los episodios ya indica despues, que se pueden formar varios. La pe

queña Iliada comienza asi:

INuoy así3 o zai Aapdayíny aroxoy,

H5. a épº «roxxa ºrg8oy Azyeroi, Sepázroy ree Arnoe.

6 como, La sentencia de las armas: Estos diez títulos son de otras

tantas Tragedias que en tiempo de Aristóteles serian muy conocidas. De al

gunas de ellas hace mencion Eliano.

7 la Helena: La leccion del testo de Glasgua dice Aázaiya, Lacaenae:

que corresponden á les Lacédémomiennes de Batt. pág. 167.

8 sencilla ó complicada: Todas estas prendas debe tener el poema

Epico; pero en unos sobresale mas una, y en otros otra: v.g. en la Odi

sea el ser característica : Ulíses sufrido, astuto; Penelope casta; los Gala

nes perversos: de los criados unos buenos, y otros malos; y todo esto cons
tantementC.

9 reynando en toda ella el reconocimiento: Primero en la isla de los

Feaces por el Rey Alcinoo: segundo, por los pastores fieles: tercero, por su

hijo Telemaco: quarto, por el perro doméstico: quinto, por su ama Euriclea:

sesto, por su muger Penelope; y últimamente por su padre Laertes.

1o y 1 I muchas Tragedias propuestas ó espuestas: Quizás alude á los

certámenes públicos, en que se solian recitar tres ó quatro, ó mas Tragedias

en un dia, para decidir, quál de los Poetas habia de ser coronado. Véase lo

que sobre esto se notó arriba.

12 el verso heroyco es el que mejor ha probado ó armado por la es

periencia : Mendoza escribió la vida de nuestra Señora en romance ordi

nario, y Lope la de San Isidro en quintillas: mas no se les disimulan ni
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este, ni otros defectos; dadoque sean estimados por el castellano castizo.

Mejor lo entendiéron en todo y por todo Camoens en su Lusiada y Ercilla
en la Araucana.

13 , siendo así que el yímbico: En el yámbico prevalecen los pies bre

ves, y en el tetrámetro ó octonario los coreos y coriambos, que natural

mente incitan al bayle, como arriba se dijo. Al yambo llama Horacio ma

tum rebus agendis; y es declaracion de lo que quiere decir activo: como

tambien; Archilochum proprio rabies armavitiambo. Nihil aliud sunt co

mardia er ragardia, quam imitationes actionum humanarum ; hace illu

strium, illa plebeiarum et domesticarum, ut saepe monuimus. Est idem

versus (habla del yambo) alternis aptus colloquiis, quia minus artis ope

rae jue postulat ; ittpote nativo et quotidiano sermoni proprior. Juvencio en

su Nota al verso 83. del Arte Poética de Horacio.

14 a exemplo de Kerémon: Véase la Nota 12. del Cap. 1.

15 ó á otro sugeto: axxo t 8os: esto es, otro sugeto con su carac

ter y costumbres propias: como Dioses, Diosas, Ninfas; y aun el sueño

y caballo de Aquiles.

16 A la verdad en las Tragedias es menester emplear lo marabi

lloso: L' insegnamento (dice Metastásio) è per se chiarissimo e magistrale;

ma mon e cosi per noi lucido lº esempio, di cui si vale Aristotile per

renderlo pii inteligibile.

7 mirando á tantos soldados quedos sin moverse: Qué sería ver en el

tablado egércitos enteros de varias naciones como unos estafermos, porque

Aczo a ídº ayyeve X2 º4t díos Axixxus, y el miserable Hector ¿? de

su enemigo; que pasa por las puertas de Troya, y no hay quien se las abra

18 Homero es tambien el que con arte (ó artificiosamente) á los de

mas: Aquí viene la célebre sentencia de San Agustin lib. 1. Confes. Ho

merus peritus finvit tales fabellas ; et dulcissime vanus est.

19 infiere falsamente que tambien la primera lo es: Esto se declara

bien con el egemplo arriba insinuado del falso mensagero de Ulíses: lo

primero decia, que Ulíses era muerto: lo segundo, haber sido testigo de

vista como criado de Ulíses: tercero para prueba, que conoceria su arco.

Efectivamente reconoció el arco: y por este reconocimiento Euclia madre

de Ulíses engañada cree que sea criado de su hijo; y creyéndolo, cree

tambien por engaño que sea verdadera la noticia que trae de la muerte de

Ulíses: d hay dos paralogismos: el primero, que por conocer el arco

de Ulíses sea su criado : el segundo, que por ser su criado, no mienta.

Mas cuerda fué Penelope, que no solo no creyó á este mensagero, ni á

otros muchos que le venian con semejantes embustes : y aun á duras

penas reconoció á su mismo marido Ulíses despues de repetidas señales

evidentes. -

2o como aun en la Odiséa el desembarco: Entiéndese de Ulíses en

Itaca, á quien los Feacenses condugéron dormido de su isla, y durmiendo

lo dejáron tendido en la ribera con los regalos y presentes del Rey Alci

noo poniéndolos á recaudo fuera del camino, porque no se los cogiesen los

p sageros. A -
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2r se ha de atender á la variedad (ó amenidad) del estílo en los

lugares estériles: Finisce questo capitolo, consigliando prudentemente i

Poeti a procurar di sostenere, ed illustrare le parti oziose, e deboli de'

Poemi loro con lº incanto della luminosa lucuzione: dice Metastásio.

CAP I T UL O V.

En el mismo modo de hablar las diferencias son muchas: Así

ha parecido traducir el dicho de Aristóteles: zai ronxº rá3» rºs ºtás

ir. Batteux traduce todo el periodo en esta forma : Cette imitation se

fait par les mots, ou propres, ou etrangers, ou metaphoriques, ou chan

gés de quelques-unes de ces manières dont on accorde le privilége aux

poétes.

2 tomando al sesgo la cosa: Esto es, tomándola al través : uà óp8ºs,

xata avuéeénxós.

3 un caballo que mueve á un tiempo los dos pies derechos; Ya se

sabe que naturalmente el caballo al levantar el pie derecho, alza el siniestro,

y no los dos derechos á un tiempo.

4 la carrera tras Hector: Véase la Nota 16. del Capítulo ante

cedente.

5 se debe.... de todas maneras evitar el yerro: A la letra quiere de

cir, no pecar por ningun caso: de y ºp.... 3xºs un au áuz 7 a 32.

6 y las lanzas plantadas (ó hincadas) en el suelo: Debiéndolas tener

enristradas contra el enemigo á punto de pelear, como es costumbre en

tiempo de guerra.

7 primero hirió las bestias: En el Griego está Ofias, que unos in

terpretan mulos, y otros guardias. Por guardias aquí no se pueden en

tender hombres ó centinelas; porque la peste, segun el mismo Poeta, co

menzó por las bestias. Por eso se puso la voz genérica veladores, que

conviene tambien á los perros que guardan el ganado, y las personas, y

sus cosas. Verdad es, que Homero imediatamente hace mencion de los

perros, xai royas afyovs. Pero puede significar los perros de caza, v.g. gal

gos y podencos, y así distinguirlos de los primeros que son dogos y mas

tines: mayormente áfyove significa propiamente ociosos; lo que se puede

aplicar á perros que solo sirven para diversion. Por otra parte o pias tiene

la misma etimología en Griego, que mastin en Hebreo, dedonde parece que

se trasladó al Castellano sin alteracion ninguna: mas qué importa que la peste

empezase por los mulos, dadoque resistan á ella mas que otro animales, sien

do la peste milagrosa?

8 Era sí de mal talle : El que obgetaba esto á Homero, tenia por

rande impropiedad el que un hombre contrahecho fuese ligero de pies. Si

¿ Cretenses llamaban de buen parecer al de buena cara, bien pudo llamar

Homero de mal parecer ó talle al de mala cara, ó mal agestado.

9 Hipias el Tasio interpretaba lo del sueño¿ , y no Dámosle:

Nuestro Filósofo en el Libro de los Elencos ó redarguciones declara por es

R
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tenso lo que aquí apunta, diciendo: TIa? ¿? 7 y roco Jiay y pºr ros reu

y facºs dia) extizos o adíoy ºro o al ánoyoy, y 4 º ros 2 y apuéyes, xa rot

uzo paxxor doy xai rey Oun cy dio Soytazºs toes x3 %ortas, és &7éaoe

sinxótez, r? uèy c5 xatazrú3 eta, ¿uéfº Avo a y ºf &utº a 7fogo Jía, xáyoy ree

a? o ¿évrepoy raizri tè yúzyoy to Ayauéuyoyos , 3 t ox &utºs ó &s ezer,

dídoue, de o exos apo Sa, ¿axa º rurvíº retéxxero Jig cuy. Quiere de

cir: En las conversaciones, en que no hablamos por escrito, no es fácil

errar en el acento; pero sí en los escritos y poemas. Por donde corrigen un

verso de Homero contra los que redarguyen de haber dicho absurdamente

(de un palo seco) dó cierto está podrido por la lluvia ; defendiéndole con

leer tº o con acento agudo (y así significa nó, y no dó ó donde como es el

significado de o con acento circunflejo). Y lo del sueño de Agamemnon, di

ciendo, que no fué Júpiter quien dijo en su persona dídouey dámosle con

acento en la antepenultima; sinoque mandó al sueño J J cuey darle, con

acento en la penultima, que así es infinitivo, y no primera persona del plu

ral de presente de indicativo. Estos reprensores tenian por absurdo, que

Júpiter digese, que le daba ocasion de gran gloria al Rey Agamemnon;

uando si creyese al sueño, sería la risa y fábula del mundo. Mas los de

¿ 9.¿o el acento, atribuían ¿? ¿ al sueño engañoso, que no

es marabilla que mienta. Pero si Júpiter mandó al sueño que digese la men

tira, por ventura no es igual inconveniente? Yo diré siempre con Ciceron:

Sed fingebat haec. Homerus, et humana ad Deos transferebat: divina

mallem ad mos., Léase sino, para certificarse mejor del caso, el Libro se

gundo de la Iliada.

1o como en aquellos versos de Empedocles: Empedocles era de opi

nion, que los elementos por la union ó concordia eran incorruptibles: y

que despues por la discordia ó desunion se hiciéron corruptibles.

1 1 Mezclar el vino por Echarlo: Los antiguos no bebian vino, sino

mezclado con agua. En otro tiempo se decia en Castellano escanciar por dar
de beber. -

12 sibien esto se puede esplicar por metáfora: Es muy vária la letura

de este pasage en los autores y ediciones: aquí se ha seguido la propuesta de

Glasgua: véase la pág. 129. y el sentido que le da Canseco.

13. Allí el dardo acerado se detuvo: El escudo de Aquiles fabricado

por Vulcano, era impenetrable, compuesto de cinco láminas ó planchas; la

rimera de oro, dos de peltre ó acero al medio, y las otras dos de cobre.

¿ virtud estaba en la ¿ oro. Con todo eso (arguía Zoilo) dice Homero,

ue la lanza de Eneas dúo p¿y éxago e d'è zróxas, que penetró las dos

¿ por cierto: Pues cómo es verdad que no pasase la de oro? 7 y Ja

puíav Xvo y rº fºxto X.áxxtoy yxos. Mas Zoilo debia considerar, que

Nagore aquí no significa pasar, sino abollar: y así la lanza dobló las dos

láminas, la de oro, y la primera de estaño, pero ninguna pasó; porque

la embotó la de oro, y luego resurtiéron las dos vueltas á su estado por la
virtud elástica.

14 deciden ser despropósito que Telemaco no encontrase con Icario:

Icario era suegro de Ulises, y por consiguiente abuelo materno de Tele
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maco, que no se hubiera hospedado en casa de Menelao, si allí viviese

Icario. Mas, aunque fuese de Lacedemonia, no pudiera ser ya entónces

muerto?

15 han de ser los retratos, quales los pintaba Zeuxis: Bien sabido

es, que Zeuxis á instancia de los Crotoniates pintó á Helena mas bella de

lo que puede ser naturalmente una muger: y que para esto se propuso por

dechado á cinco doncellas hermosísimas, tomando de cada una la belleza

en que mas resplandecia; porque non putavit , omnia , quae quaereret ad

ventistatem, in uno corpore reperire se posse ; ideo quod nihil simplici in

genere omni er parte perfectum natura expolivit. Cic. de inv. Lib. 2.

Capítulo primero.

16 Si se dice que son cosas contra razon: Sin embargo de que Bat

teux siguiendo á Castelvetro varía notablemente el testo; ha parecido con

veniente no dejar el de Glasgua.

17 será justa la censura: quiere decir la reprension: O Sà de zirí

punas: porque Interdum vulgus rectum videt.

18 como Euripídes del Egeo en la Medéa: Egeo que era Rey de Ate

nas, viene á Corinto á visitará su amigo Jason nuevo esposo de¿ hija

del Rey Creonte; y creyendo neciamente á las palabras de Medéa, con

quien no tenia obligacion ninguna; le promete asegurarla, paraque sin miedo

cometa el horrible atentado de quemar con hechizos á Creusa. De Mene

lao ya se trató arriba.

19 que dicen cosas imposibles, ó irracionales, ó agenas: Traduciendo

literalmente, dirémos; dañosas, éxaÉe 2.

2o Las soluciones.... en todas son doce: Bien pueden quedar ufanos

los Poetas igualmente que bien vengados de las invectivas contra ellos he

chas con esta defensa sobradísima del Filósofo mas razonable y justo. Re

ciban y tengan esa misma por respuesta algunos críticos tal vez demasia

damente severos con los Poetas Españoles. La Edicion Parisiense del año

de 1654. pone el testo así: x tāy nuvoy &p8uº y azeziría trai Jº

JóJexa. Muchas veces pecan y no merecen escusa los Poetas, es verdad;

pero muchas mas faltas comete el vulgo de los espectadores. Y no se crea

que solo ahora en nuestros tiempos hay semejante vulgo: hábialo tambien,

y grande, y muy estravagante en Roma en tiempo del mismo Horacio: vea

quien gustáre su Epístola 1. del Lib. II. desde el verso 18o.

R 2
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CAP I TU LO VI.

1 Que si la ménos mecánica es la mejor: Esquilo es el primer Trá

gico consumado, de quien tenemos noticia: y empezó con tanto aparato,

que no habia Coliseo capaz para sus Héroes, ni caudales para los gastos

de la escena. Testigos el Prometeo sobre el Caucaso, y los Siete sobre Tebas.

Horacio en su Arte Poética habla así de Esquilo: Et docuit magnumque

loqui, nitique cothurno. Vers. 279. Y el mismo Horacio en la Epístola cita

da dice, que era tan disforme á veces el aparato del teatro Romano, tan des

mesurada la balumba de tropas de ápie y acaballo, de triunfos, carros,

naves, trofeos, que

Si foret in terris , rideret Democritus.

2 pide espectadores mas inteligentes: ésxtíovs Saarás: y mas abajo

azieuxe s, quiere decir, prudentes, escogidos, como los llama nuestro in
comparable Cervantes: No os acordais (dice)¿ ha º años que se

representáron en España tres Tragedias (La Isabela, La Filis, y la Ale

jandra, obras del mismo Cervantes, segun Velazq. pág. l que com

puso un famoso Poeta de estos Reynos; las quales fuéron tales que ad

miráron, alegríron y suspendiéron á todos¿ las oyéron, así sim

ples, como prudentes; así del vulgo, como de los escogidos....? Véase lo que

arriba se notó sobre esto mismo.

Por eso los representantes: Quando se representáron la primera vez

las Eumenides ó furias de Esquilo, saliéron al tablado con carantoñas ó ca

rantamaulas tan infernales, que muchos niños muriéron de miedo, y va

rias mugeres preñadas malpariéron sobresaltadas del espanto en el mismo

teatrO.

4 la tomada del Disco: El Disco era una rodaja grande que los mo

zos Griegos jugando arrojaban al ayre á qual podia mas; y el que la ti

raba mas léjos, ese ganaba. El Flautero, pues, estravagante al tocar la tal

tonada del Disco, se contorneaba ó cantoneaba para remedar los bam

boleos del disco y de los que lo arrojaban: y quando tocaba la Escíla,
cogia del brazo i que guiaba la danza, como á quien tenia mas cerca,

en ademan de querer tragárselo, á la manera que la Escíla en Homero

arrebata los marineros de la nave, y en un instante por diversas bocas se

los engulle.

5 igual concepto se tenia de Píndaro: No era éste (quién lo duda?)

el célebre Poeta Lírico; sino un farsante rídiculo del mismo nombre.

6 sino tambien por la representacion de los hechos: Esto que parece

mengua en la¿ , no sirve poco al crédito de los Poetas. Documento

sunt (dice Quintiliano lib. 1 1. Instit.) vel scemici actores, qui et optimis

poétarum tantum adiciumt gratiae, ut nos infinite mgis e idemilla au

dita, quam lecta delectent.... ut quibus mullus est in bibliothecis locus,

sit etiim frequens in theatris. Eso no obstante saben todos que nome

recen ménos aprecio

Et hi, qui se lectori credere malunt,

Quam spectatoris fastidia ferre superbi.
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7 reducido á tiempo mas córto: En el Edípo de Sofocles se puede

observar esto. Por la mañana representa el sacrificio de los Tebanos á fin

de aplacar la ira de los Dioses. El Rey Edípo los consuela exortándolos

á esperar el remedio de sus males; porque ya él habia enviado á Creonte

á consultar el oráculo de Apolo; y se marabillaba cómo tardáse tanto. En

esto que llega Creonte con la respuesta: y siendo necesaria la presencia de

Tiresias el¿ para su esplicacion, despues participa Edípo al pue

blo, que ya Creonte habia ido á llamarle; y ántes de acabar, viene Tiresias.

Tras esto introduce á Jocasta, refiriendo á Edípo el modo como fué asesinado

Layo: y siendo preciso para certificarse del hecho, que lo depusiese uno de
los d que se halló presente á la muerte, y solo pudo escapar, y entón

ces pastoreaba los ganados del Rey en los prados vecinos; van luego á lla

marle. Entretanto sobreviene un mensagero de Corinto, y miéntras se está

oyéndole sobre su infeliz suerte, llega el criado que lo confirma todo: y se

términa la Tragedia mas lamentable: como si en un solo dia hubiesen suce

dido lances tan estupendos.

8 si tratan de componer una sola fábula : Entiende los Poetas

Epicos.

ueda línguida: A la letra se dirá: aguanosa Vdaº, floja.

1o la Iliada y Oadisea tienen muchas partes de este género: Parece

hablar de muchos episodios, que han dado materia por su longitud á va

rias Tragedias, segun queda dicho.

1 1 no tengo mas que decir: Este modo de concluir está denotando,

lo que tantas veces se ha dicho, que no tenemos completa la Poética de

Aristóteles: porque si fuera este el último capítulo, haria, como suele, un

epílogo general de todo lo contenido en el discurso de la obra; y no solo de

los últimos puntos imediatos. Lo cierto es, que no vemos aquí cumplida la

alabra que nos dió arriba, de tratar particularmente de la Comedia: y que

hubiese cumplido, consta del Lib. 3. de su Retórica, obra acabadísima,

donde dice: IIefi de rºy y exoíoy.... épntas aréo a el á» y excíoy y ros refi aron

rizºs: Este asunto de las cosas que hacen reir pertenece á la Comedia; y

hallamos una definicion diminuta de lo risible ó gracioso en la que dió

e la Comedia; siendo así que aquí supone, haber tratado de todas las espe

cies de graciosidades ridículas muy de propósito en los Libros de la Poética;

y por eso se remite á ellos, escusándóse de hablar en lo tocante á la Retó

rica, por haberlas esplicado ántes difusamente. Donde tambien se ha de no

tar, que los llama ¿ , y ahora no existe sino uno, y ese muy breve,

al parecer interpolado y truncado, y por la misma causa muy dificil de

entenderlo en muchos pasages. Tampoco es creible que no hablase aparte

de la Ditirámbica y Mímica, ó Nómica (como muchos entienden y llaman

esta especie diversa de las otras) muy celebradas en su tiempo, un Autor tan

diligente, que no se desdeña de tocar tantas menudencias de la Poesía, hasta

las letras y sílabas de que se componen los versos. Con todo eso nos deja en

una ignorancia total de lo que fuéron estas artes: y solo sabemos que pudié—

ron dar ocasion, la primera á la formacion de la ¿ y la segunda á la

Comedia. Pues de la Poesía Lírica, parte tan principal, no dice una palabra;



I 34

sino es que sea lo que insinúa como depaso acerca de los himnos y alabanzas

en verso de las personas ilustres, divinas ó heroycas, que pudiéron dar moti

vo a poemas mas estensos.

Por razon de lo que acabamos de decir no se ha ofrecido mentará nues

tros Poetas Líricos, que son muchos y buenos: Garcilaso, Boscan, Luis de

Leon, Villegas, los Argensolas, Padilla, Br. Francisco de la Torre (ó sea

Don Francisco Quevedo que se oculta bajo de este nombre), Príncipe de

Esquilache, y otros sin cuento: cuyas poesías andan impresas en el Can

cionero y Romancero antiguos, en el nuevo Parnaso Español, y en otros

Libros. ¿ hace mencion Aristóteles en su Poética de las que no

sotros llamamos fábulas por antonomasia ; Quod arbores loquantur, non

tantum fere. Y es, que la hizo muy de propósito en la Retórica co

mo parte con las parábolas del lugar que se dice ab earemplis: y pone

por dechado el apólogo de Estesicoro á los Imerios, que ahora es tan

célebre, y solo en la Retórica de Aristóteles se halla; Del hombre y del

Caballo; y otro del famoso Esopo á los Samios: De la Zorra picada de

los Tíbanos, y del Erizo: citando al mismo tiempo los cuentos de Esopo,

y otros intitulados Líbicos, que se puede congeturar, no sin fundamento,

ser los mismos que corren con el nombre de Lochman, ó alomenos muy

semejantes á ellos. Cosa es tambien para notar, que no los llama uú8ove,

sino Aéyovs: porque no se componian entónces en verso, sino en prosa: y así

trata de ellos Lib. 2. Rhet. como conducentes al Arte Oratoria. Pero vino á

Roma Fedro, Quem Pierio Mater enira est jugo, 9 litterate proprior

erat Graecie, y descubriendo un nuevo rumbo, AEsopus Auctor quam

materiam reperit, Hancille polivit versibus senariis: y demostró con su

egemplo, quán grata fuese á las Musas la Fábula. Por donde me marabi

llaba yo, que siendo tan verdadero en España como en Roma el dicho de

Horacio: Nil intentatum nostri liquere Poète; no hubiese alguno empren

dido este asunto de Poesía tan¿ y apacible. Pero veo ya, que se re

servaba esta gloria para el ilustre Caballero Don Felix Samaniego, nobilísimo

r su linage, y candidísimo en el estilo; y para el ingenioso y erudito

¿n Tomas de Yriarte. He aquí dos muy preciosos Fabulistas de nuestros

tiempos, comparables á mi juicio con el¿ Fontaine,3. con el gra

ciosísimo Roberti. Samaniego dice dí sus Jóvenes amables del Seminario

Vascongado, que trata de darles (y de hecho les dió) en las Fábulas
- lt71 45ll710

9. instruya deleytando.

os Perros, y los Lobos,

Los Ratones, y Gatos,

Las Zorras, y las Monas,

Los Ciervos y Caballos

Os han de hablar en verso;

Pero con tanto juicio,

9. sus máximas sean

os consejos mas sanos.

Con efecto agradáron las Fábulas de Samaniego de suerte, y deleytan
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do instruyen de manera á los Jóvenes Españoles, que bien pueden to

dos leerlas y releerlas sobre el seguro de que nada aprenderán allí sino Los

Consejos más sanos. De las Fábulas de Yriarte no hay paraque se diga

mas de lo que con mucha verdad y razon apunta de ellas el Editor en

su Prólogo esto solo se puede añadir, que Yriarte abominando justísi
InannCIntc

Mil riadículas faltas,

Mil costumbres viciosas;

La nociva pereza,

La afectada bambolla,

La arrogante ignorancia,

La envidia maliciosa (en la república literaria);

protestando con verdad que

A todos y á ninguno

Sus advertencias tocan:

y haciendo saber que todas sus Fábulas

ablan á mil Naciones,

No solo á la Española;

Ni de estos tiempos hablan;

Porque defectos notan

¿ hubo en el mundo siempre

omo los hay ahora;

no solamente pone en práctica el lema de Fedro que pone por divisa mu

¿? á la frente de su obra, sino que abriendo nuevo rumbo en la Repú

lica literaria, lleva consigo para con España la particular recomendacion de

haber sido Autor de unas Fábulas enteramente originales en Castellano; y

para con las Naciones estrangeras la novedad de ser todos los asuntos de ellas

contrahidos á la Literatura.

Antes de dar fin á estas Notas y Sobrenotas, me parece deber prevenir

tres ó quatro obgeciones que tal vez se me podrian hacer en órden á

algunas especies que como de camino se han tocado en ellas. Podrá ob—

¿ en primer lugar, cómo es que al Autor de la Poética se cali

ca tantas veces de oscuro, y por estremo conciso, quando escribe de

él no ménos que Ciceron: A veteres quidem scriptores , artis usque à

principe illo atque inventore Tisia, repetitos, unum in locum conduarit

Aristoteles , et nominatim cijusque prarcepta magna conquisita cura

perspicue scripsit , atque enodata diligenter exposuit : ac tantum inven

toribus ipsis suavitate et brevitate dicendi praestitit, ut memo illorum

praecepta ex ipsorum libris cognoscat, sed omnes, qui quod illi pracci

piant, velint intelligere, ad hunc, quasi ad quemadam multo commo—

diorem eaplicatorem , revertantur. Atque hic ipse et sese ipsum

nobis, et eos, qui ante se fuerant, in medio posuit, ut ceteros, et

seipsum per se cognosceremus. A esto se responde, que Aristóteles habla

con semejante claridad en los Libros de Retórica, de cuya materia trata

Ciceron en el Lib. II. de Inventione : y que si á juicio de los Críticos nos

han llegado enteros esos libros, en dictámen de casi todos los sabios no
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ha sucedido lo propio al Tratado de Poética; el qual tiene sin duda los

defectos que se han apuntado en estas Notas, y otros mas que advierten
los eruditos.

Lo segundo que se me puede obgetar es, porqué alguna vez me doy á

entender que ahora en nuestros dias no hay tantos ni por ventura tan buenos

Poetas Castellanos, como en lo antiguo los hubo, y los miramos hoy como

maestros de la Poesía? A eso diré, que quien así me quisiere argüir tenga por

bien de leer despacio y por entero quanto acerca de esto déjo insinuado en

las Notas; y que acaso no será menester mas respuesta. Fuera de que juzgan

do yo que el vulgo,

Si veteres ita miratur laudat que potas,

Ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat;

tambien he de sentir, ó por decir verdad,

Indignor, quidquam reprehendi, non quia crasse

Compositum illepideve putetur, sed quia nuper:

Nec veniam antiquis, sed honorem et praemia posci.

Si hay quien se ofenda de que hablando del deleyte ó llámese pasa

tiempo propio de las representaciones teatrales, me manifiesto á las claras

y de todo en todo contrario á los Poetas y representantes que componen

ó sacan al teatro cosas agenas del decoro y honestidad de las costumbres

Christianas; á ese tal sobre lo bastante que se puso en las Notas, le acor—

daré lo que decia un gran Filósofo gentil, Maestro de Poética, y Poeta

¿ , señalando la ocupacion digna de la castiza, noble, inocente,

y útil Poesía:

Os tenerum pueri, balbum que poèta figurat:

Torquet ab obscanisjam nunc sermonibus aurem:

Mox etiam pectus praeceptis format amicis,

Asperitatis, et invidie corrector, et irae:

Recte facta refert : orientia tempora notis

Instruit exemplis : inopem solitur et agrum.

Castis cum pueris ignara puella mariti

Disceret unde preces, vatem ni musa dedisset ?

Poscit opem chorus, et presentia numina sentit:

Carlestes implorat aquas docta prece blindus:

Avertit morbos, metuenda pericula pellit:

Impetrat et pacem, et locupletem frigibus annum:

Carmine Di superi placantur, carmine Manes.

Empleense en cosas como estas (quanto permite nuestra Sagrada Religion

Católica) los Poetas: midan sus palabras y acciones los representantes con lo

lícito y honesto: unos y otros tengan en la memoria la circunspeccion, mira

miento y decencia de Arquítas el Tarentino; y así las cosas iran por sus caba

les sin ofensa ni pesadumbre de nadie. Eliano pues en el Cap. xix. Lib. xIv.

Var. Hist. escribe así de Arquítas: AfXútas rate éxº a y aátov. vai o) y T2.

&xoaua va á71ero 7? y ¿youátor ze 4 zote éa8ºtó a ize y 7% y &a perºr,

obx?¿yuxá3». ¿?x" auózrnas uèy &ur?, ¿zríypa e de ratº Too Toixov, de éae

uty o elai y Éiá¿ero, o uàr 6ta. Seis rey que en suma viene á decir,
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que Arquítas, célebre Filósofo, era tan mirado y circunspecto en pro

nunciar palabra alguna obscena, que por no proferirla, cosiéndose la bo

ca, enmudecia ; y si le forzaban á esplicarse, sin los labios,

dábase á entender no mas que señalando en la pared lo que habia de

significar.

Todavía habrá alguno que desee saber cómo se compone el que cada

uno de los dos citados Fabulistas Españoles Samaniego éYriarte se nombra

y tiene por el primer Fabulista Castellano; habiendo las Fábulas de Sama

niego salido á luz el año de 1781. la primera vez, y en el de 1782. las de

Yriarte? Esto se compone muy bien teniendo presente lo que el primero

espresamente dice en su Prólogo, y lo que el Editor del segundo distin

tamente especifica en el suyo. Dijo Samaniego: Puede perdomírseme bas

tante por haber sido el primero en la Nacion, que ha abierto el paso á

esta carrera, en que he caminado sin guia, ¿ no haber tenido á bien

entrar en ella nuestros célebres Poetas Castellanos. El Editor de Yriarte

espresó claramente : No quiero preocupar el juicio de los Lectores acerca

del mérito de (estas Fábulas); sí¿prevenir á los ménos versados en

nuestra erudicion, que esta es la primera Coleccion de fabulas entera

mente originales que se han publicado en Castellano. Por estos dos pa

sages se vee, que ámbos Poetas se tienen y llaman con verdad los Primeros

¿ de la Nacion, cada qual en su línea ; y aun Yriarte demás amás

es, á lo que yo sé, el primero en toda la República literaria que ha com

uesto fábulas literarias. De otras Poesías de Yriarte, anteriores á las Fábu—

as, cantó tan dulce como urbanamente Samaniego lo que se puede leer en

su Fábula primera del Libro tercero, que es una como dedicatoria de él al
mismo Don Tomás de Yriarte.

Y en este punto y hora que llegamos al término de las obgeciones

preocupadas, y soluciones dadas, no será estraño que alguno me culpe

de porqué, habiendo dicho al principio, que á la Poética no se pondrian

mas Notas que las precisas; las he ¿? tanto que acaso causarán fas—

tidio al Letor, robándole el tiempo que podria emplear mejor en otra mas

útil leyenda? En vista de esta ó semejante acusacion estaba por darme

por convencido, quando me hállo á la mano con una escusa tan autori

zada como la, que me ofrece Horacio Flaco: , Y porqué, pregunto yo
tambien, escribiendo este célebre Maestro á César Augusto una Epístola,

no la redujo á la regular y legítima brevedad de una Carta; sinoque comó
si escribiera un Tratado hecho y derecho para sus discípulos, mete en ella

no ménos que doscientos y setenta versos exámetros; y en vez de Epís

tola, viene, á componer un Libro entero, que puede reputarse por otro
tal como el del Arte Poética, ó Epístola ad Pisones, Patrem et Filios?

Lo cierto es, que el P. Juvencio sobre el quarto verso de aquella elegan

tísima Epístola (es la 1. Lib. II.), donde reconoce el Poeta que

- in publica commoda peccem,
Si longo sermone morer tua tempora, Cesar;

hace este repáro : Atqui longissima ést hace epistola? responderi pot

º sºn es se absolute longam, sed tantummódo, si cum aliis com

S
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paretur. Deinde non tam epistolam, quam librum, esse dicendam: eo

que pacto brevis Liber dici poterit. Segun esto, aunque una ú, otra

vez se hayan traspasado los límites de las Notas, si en ellas por dicha se

hubiesen juntado especies ó noticias de alguna utilidad, parece perdonable

el esceso.

FIN DE LAs NoTAs.
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