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LUIS FOCO [1699-1767] Y LA DEFENSA 

DEL TEATRO NEOCLÁSICO 

1 . A s p e c t o s b iográf i cos y b ibl ióf i los . 
Pocas son ¡as referencias biográficas y li terarias que c o n o c e m o s del autor. Sa lvo ia 

b reve reseña apuntada por Joaquín M. Bover 1 en su Biblioteca de escritores baleares, todo 

cuan to s a b e m o s procede del acta baut i smal , del t es tamento que dictó y de sus tres obras 

manuscri tas —una de ellas fragmentada— que dejó escritas. 

Por el acta baut ismal depos i tada cn el Archivo Episcopal ave r iguamos que nació el 
26 de m a r z o dc 1699 y fue bau t i zado en la pa r roqu ia de Santa Eulalia con el n o m b r e de 
Lluís Juan Bernad í Focó . Interesante esta ú l t ima anotación pues , a pesar de que nues t ro 
autor firmó s iempre sus escri tos c o m o Luis Foco, a m e n u d o en a lgunos d o c u m e n t o s figura 
con el ape l l ido Focos y en otros , c o m o es el caso del t ex to (es tamental , apa rece c i t ado 
indis t intamente . La transcripción literal del acta es c o m o s igue: 

M a y o r interés tiene para nosot ros el t e s t amento recog ido por el notar io Gu i l l e rmo 
V a l l é s . 3 De su lectura, además dc su úl t ima voluntad testamenta! y otros da tos personales o 
profes ionales de in terés , c o n o c e r e m o s la compos ic ión de su bibl io teca persona l , da to de 
especial relevancia para nuestro estudio. 

En su manifes tación tes tamentar ia se dec la ra hijo dc José y M a g d a l e n a Palou del 
Reguer , cònjuges ya fallecidos, soltero, mercader , nacido y domici l iado en Pa lma en la calle 
de la Cadena . Por lo que respecta a su profesión, J. M" Bover lo considera ant icuar io aunque 
en el t es tamento el p ropio Foco se au todenomine mercader . Del análisis del inventar io dc 
sus bienes co leg imos , sin negarle la condición dc ant icuario, que en la botiga que regentaba 
confluían mercancías m u y diferentes: abundante material de mercería , sastrería, papeler ía y 
ropa varia, por lo que nos parece opor tuno no restringir su labor a la dc s imple anticuario. 

Esta fue su voluntad c o m o testador: 

D O M I N G O G A R C Í A S E S T E L R B S H 

Els 28 dtts (mars 1699} baptesi jo el Dr. Ramon Llinàs 

Rar. Era fill del Sor. Joseph Focó i de la Sra. Magdalena Palou 

cònjuges. Fonch son nom Lluis Juan Bernadi. foren padrins Joan 

Arbona i Juana Focó, doncella: nesquè els 26 dits.2 

i 

2 
i 

Joaquín Maria BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, Barcelona-Sueca, 1976, [. 458. 
Acta bautismal, ADM-I/72-B/20. folio 110, núm 104, Archivo Episcopal, Palma. 
Acta testamenta! de don Luis Foco ame el notario Guillem Vallés. ARM. P V-258, 122-144, 
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1. "El legesch sepul tura à mon cadáver fajadora en la Iglesia del 
Real C o n v e n i de Sani F ranccsch de Ass i s en lo vas liaont es tan 
enter ra ts ios di ts m o s pares cuja sepul tura vull sia y d a m e s de mon 
en t e r ro à volunta t de d i t s m o s m a r m a s s o n s . I sup l i ch al Mol t 
R e v e r e n t Pa re G u a r d i a de d i t C o n v e n t dc Sant F r a n c e s c h me 
consedesque un hàbit ab que me amortal len, y que vuit Rel igiosos del 
mateix convent me apor ten à la Eclesiàst ica Sepul tu ra , à quiseun dc 
los qua ls sia donat un siri de sera b lanque dc vuit onsas ; Y que dits 
Pares del p ropi conven t dc Sant F rancesch mc can ten cl Ofici , y 
llatines de diffunts així com acos tumen à cantar 3 los Rel igiosos de dit 
convent ab enterro [...]. 

Y así s in te t izamos e! con ten ido dc su tes tamento: 

2 . Lcx al Molt Reverent Señor Rector 6 Vicari de Morí seve 
Parroquia lo dia dc mon obit sinch sous moneda de Mallorca, 

3. Lcx y Celebrar man cn sufragi dc la mia A n i m a y remisio dc 
mes cu lpas y pecats en ofisi conventual cos present en dit Conven t de 
Sant F r a n c e s c h o lo m e s prcs l q u e sia pos ib l e , ab D i a q u e , y 
Subdiaquc. per eclebrasió del qual lcx la caridad acos tumbrada [...]. 

4. Lcx, y ce lebrar man per el mateix sufragi de la mia An ima , 
y dels meus , cmch mil misas resades celebradas à la caritat quiscuna de 
tres sous , y quat re d iners , es to es mil en Sanie Iglasia Cathedral [...| 
mil en dita Iglasia de Sant Franccsch. En la Parroquia dc Santc Eulalia 
t resentas . Dosen ias cn la Parroquial Iglesia de Sant Mique l . Vint y 
s inch en la Ig les ia Pa r roqu ia l dc San tc Creu , Sant J a u m e , San t 
Nicolau y en la Capella de la Sanch de Jesuchrisl del Hospital General . 
Cent cn lo Conven t dc Jesús ex t r amuros . Cinquantè en la Iglasia deis 
Pares C a p u t x i n s ex t r amuros . C inquan tè en la Iglasia deis Pares del 
Conven t dc Sant Fspcri t . C inquantè en la Iglasia deis Pares de Nostre 
Señora de la Mersc . Cinquantè e la Iglesia deis Pares dc Nostra Señora 
del C a r m e . C i n q u a n t è c la Iglasia deis Pares de Nos l re Señora del 
Soccors , Cinquantè en la Iglasia deis Pares de Sant Francisco de Paula. 
Vin i y sinch que en ce lcbreran los Pares dc Si. Caje tano. C inquan tè 
que en ce lebrera el Reverend Señor Juan Bapt is ta Dusuci l Preverá , 
Vint y s inch , q u e cn ce l eb re ra el R e v e r e n d o Señor J u a n a m o r ó s 
Prevere , Vint y s inch. que [...] fins a cumpl iment de di tes cinch mi! a 
voluntat de dit m o s marmassons . 

5. Lex por amor de Dcu á la causa Pia del Beato R a m o n Llull 
Doctor Il·luminat y Arcangel ich cení lliuras [,,.]. 

6. Lcx por a m o r de Dcu ais Pobres del Hospital Genera l cent 

l l iuras [...]. 

7 . Lex per A m o r de Deu à la causa Pia de Sor Ca t a r i na 
T h o m a s , ais Pobres de la Miser icordia ; á las Dones dc la Picdat, á las 
Miñones Orfes, als Pobres dc la Preso, y a la ierra Sanie de Jerusa lem 
a quiscuna de dits deu lliuras. 

8. Vul l , y man se junt perpè tuament en la Iglasia Parroquial dc 
Sanie Eulalia una llatcnia en la Capel la del Santo Chr is lo [...]. 

9. Lex, y man que se entrech ais Sobrcposa ts de la Co í red ia de 
la Pur iss ima C o n s c p s i ó de dit Real Conven t dc Sant Francesch sel 
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lliuras [...] paraquc cade añy el dia que es la la Processo , en dit Real 
Conven t dc la Pur iss ima Conscps io , donen a sel M i ñ o n a s or íes de la 
Case de las M i ñ o n e s orfes [...] y es to cn onre y glor ia de los sel 
mis ter is de la C o r o n a de Mar ia Sant íss ima cn cl p r imer Instant de se 
Inmaculada Concepció . 

10. Lcx y condón al successors dc Miquel Palou del Reguer de 
la vila de Alaro tot lo que me estan devent [...]. 

11. Lex per bona servi iui me ha feta Juana Mar i a C a p o me 
cr iada, lo es tudia t de d e m u n t la mia bo t igue , y los Admin i s t r cdo r s 
infraescri ls cada any l ideguen haver de dona r y paga r vint y sinch 
lliures per a l iments (...) s inch lliuras usufructuara dc vida [,.,], í tem li 
donaran y pagaran [...] vint y sinch lliuras moneda dc Mal lorca per un 
vesti t de do l , sis l lansols , al llitet haongeu ab d o s ma te la sos , una 
flasade, tota la robe que fonch de vestir de ma g e r m a n e , y tots los 
trastos de la cuine així de terra com aram ferro y fuste [...]. 

12. Lcx per bona voluntat a la Sra Juana Bruxon V . Los dos 
quadros del capsal del Hit [...J. 

13. L e x per hona volunta t al S e ñ o r F r a n c e s c h Pu igsc rvc r 
Sucrer un quadro cl que voldrà |... j . 

14. [...] Elegint en Admin i s t r ador s y R e c a u d a d o r s de la mia 
heretat al Sindich Apostol ich del dit Real Conven t dc Sant Franscseh, 
Procurador Major de la Cofradía dc Sant Pere y Sant Bernat de la Seu, 
y al Prior del Hospital Genera l , qué son, y per t emps seran á los quals 
a t r ibuesch lot el pode r que se requereix [...] pa raquc el los venguin y 
copien tota la mia heretat, y del nct produit de ella sen fasen dos parts 
la una el S ind ich de Sant Fransech se en t regucra y de la qual sen 
fundara un offisi c o m m e m o r a t i u al perpe tuo lo dia de la mia mor í ; y 
lo cens bestant para que lo dia de Sant Lluíz se donen d o s pene ts á 
qu incun dc los Rel igiosos dc dit Real Conven t de San Fransech , y ta 
Amor t i zas ió al Señor Rey, y dc lo restan sen fara Obre Pia [...]. De la 
allrc pero meitat els Pobres del Hospital General [...]. 

15. Y man que dits Admin i s t r ador s en t reguen mitje cui te dc 
cacau a quiscun dels Reverends Parcs cxeuslodis Fray Bario F o m c s , y 
Fray Juan Picornell Preveres Rel igiosos Franc iscans . " 

Luis Foco fue uno dc los a s iduos as i s lcn tcs . j un to con otros i lus t rados — R a m ó n 
T u g o r e s , An ton io Mont i s , José Pueyo , A n t o n i o Despu ig , Juan dc Sa las , José Desbru l l , 
Pedro Virgi l i , Bar to lomé R u b í y o í r o s — , a la tertulia que casi a diar io se ce lebraba , en la 
calle de la Portella, en casa de Buenaventura Scrra . Ge rmen dc la Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del País, al l í se reunían nues t ros más d is t inguidos i lust rados —-eruditos, poe tas , 
c ien t í f i cos , a r t i s tas , comerc ian tes . . .—- para leer, c o n v e r s a r o d i scu t i r sob re ma te r i a s 
c ien t í f i cas , h i s t ó r i ca s , a r t í s t icas o l i te rar ias . D i r i g idos por Scrra , al a m p a r o de su 
no tab i l í s ima b ib l io teca , y e s t i m u l a d o s por José de P u e y o , m a r q u é s dc C a m p o - f r a n c o , 
conoc ie ron los a v a n c e s cient íf icos del s iglo y las ú l t imas corr ienlcs l i terarias. Pol íglotas 
lodos el los , discut ían de l i teratura greco- la t ina , francesa o italiana, admi raban la oratoria 
civil r o m a n a y la sagrada francesa, se familiarizaban con los nombres de Voltaire y Feijoo, 
conoc ían a los precept i s tas españoles , f ranceses c ingleses , m u y espec ia lmente a Luzán , 
Boi leau i Pope , anal izaban aspectos históricos, geográf icos y botánicos dc la isla, debatían 
asun tos de ju r i sp rudenc ia , mine ra log ía , med ic ina o q u í m i c a , seguían , en def in i t iva , el 
c amino abier to por el enc ic loped i smo. Y Foco era uno más dc aquel los in te lectuales que , 
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p r e o c u p a d o por los nuevos saheres y las nuevas or ien tac iones l i terarias, asistía a aquel la 
tertulia con el án imo dc aprender —supere ande en palabras c l á s i cas—. En la bibl ioteca dc 
Serra leyó a los autores greco- la t inos y a los con temporáneos franceses e i talianos, lecturas 
fundamentales para su labor literaria. 

L a b ib l io teca persona) dc Luis Foco , c u y a desc r ipc ión l iemos loca l i zado cn el 
inventario de sus bienes adjunto al acta testamenta!, era realmente una pequeña muestra dc la 
que tantas veces bahía consu l t ado en Can Scrra . A u n q u e a lgunos títulos estén descr i tos 
imprec i s amen te y otros sean de dudosa denominac ión o autor ía , c r eemos que su es tudio , 
inédi to has ta ahora , cont r ibui rá a un mejor c o n o c i m i e n t o de nues t ro autor y ayuda rá a 
en tender la or ientación de su labor literaria. S igu iendo el m i s m o orden del inventar io , és ta 
cs la t ranscripción literal, con mín imas p u n t u a h / a c i o n e s . de los libros que const i tuyeron su 
biblioteca. 

Vocabulario de lengua griega y taima (en cuarto) 
Gramática grega (cn octavo) 
La conquista del Reino de Ñápales (en cuarto) 
Guía de forasteros (en octavo) 

Un lomo cn italiano de Francisco Firó [s ic | (en cuarto) 
Un plegami ele estrologiei (cn octavo) 
Un libro cn francés de filosofía altres facultats (cn cuarto) 
L·is epístolas ele Cicerón {en octavo) 
Un tomo en francés de Lis condicions del home (en cuarto) [sic] 
Una Greimeittgei lletinc (en octavo) 

Un l ibro en francés, instrttcfto sobre el sagt. de la penitencia (cn 
octavo) 
Un ühro de Poyesíeis italianas (en octavo) 
Un libro cn gr iego t i tulado Atfabetich 

Un libro en francés. Breviari de señaros (cn octavo) [sic] 
Exposició ele los misterios dc la missa (cn cuarto) 
Un libro en italiano, Poyesíeis dc Torcuato (en déc imo sexto) 
Un lihro en francés. Meditat ions (cn octavo) 

Opera Ontnia dc Marco 'Pulió Cicerón (cn cuarto) 
Vieitge de Italia y altres Provincias, en francés (en octavo) 
Un libro cn francés Meditacions eiel P. Tempís ¡sic¡ {en octavo) 
Un libro cn francés. Llet ras pastorals (en cuarto) 
Obret de Terencio (cn octavo) 
Un libro en caste l lano Virgili (cn oc tavo) 
Un libro cn francés, Semntane Sanie [sic] 
Un libro cn italiano. Tragedia [sic | (en pergamino) 
Un tomo dc Confesions de San Agust ín (en oc tavo) 
Un libro en francés, Ceínlicli de la anima eievota (en octavo) 
Un libro en francés. L·is aventuras de Telémaco (en octavo) 
Un libro dc Poyesius j s ic | (en octavo) 
Un libro en italiano dc Devoció [sic] (cn decimosexto) 
Un libro cn italiano, Tragedias [sic] 
Un libro cn latín. Kempis 

Un libro de Terencio (en decimosexto) 
Un libro en italiano, Petyesia [sic] (en cuarto) 

Memorial de la causa pía del Reato Ramon (en folio) 
Manual ele ejercicios espeirituales (cn cuarto) 
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Origen de los indios (en cuarto) 
Un libro en italiano. Vida dc santa Clara (en cuarto) 
Un libro cn "lletra Heñíosme", Segona part del abecedari espiritual (en 

cuarto) 
Poyesias selectas de varios autores (en cuarto) 
Blunquerna (en cuarto) 
Beati Raymundi Llogica Nova (en cuarto) 
Polibioteca romano (en cuarto) 
Un libro en i tal iano. Aventuras de Telémaco (en sexto) 
Caroli Figonis [sic], de Anteo Iuvc (cn cuarto) 
Filosofia Antigüe [Pinciano (?)] (cn cuar to) 
Un libro en i tal iano. Introducció a la anima de vote de San Francisco 

Salas, pr imera parte (en octavo) 
Un lihro de " C a y o Sub ion io" |sic[ |Sue ton io (?)] (en octavo) 
Quint roció interpreta! (en folio) [sic] 
Cañe de navegar (cn cuarto) | sic] 

Introducció a la anima devota, de San Francisco de Salas (en sexto) 
[sic] 

Un libro dc Luis Flandes sobre El Beato Ramon {en déc imo) 
Un libro cn francés, Memoria para la bistori de bones sciencias y bons 

arts (en decimosexto) 
Un lihro en francés Secretaria a la mode [sic] (en decimosexto) 
Un diccionar io latino, Peifecticimus Culepinus (en folio) 
Un tomo en francés. Les teblaux mistiches (en folio) 
Un libro dc Virgili (cn oc tavo) 
Norte Critico (?) segunda parle [sic[ (en cuarto) 
Un libro en trancen, jabíes dc Fedre (en octavo) 
Octaviani vestri J .C. Faro Cornel icns (en cuarto) 
Instituciones lingue Abraice [sic] (cn cuarto) 
Un libro de "jurisprudencia" (cn cuarto) 
Un libro cn i tal iano, Lleviw de Ponteficl [sic] [La vita dei Pontefici 

(?)] (en cuarto) 
Un lihrillo dc Palefoch [Paléfox (?)] 
Un libro en francés, Istoria romana (cn cuarto) 
Pars altera regni secundi ab inicio francorum (en octavo) [sic] 
Un libro en francés, Reeleccions Morals (en cuarto) [sic] 
Un libro en francés, istoria trágica de nostron temps (en cuarto) 
Un libro cn francés, tas emperatrices romanes (en cuarto) [sic] 
Un librillo en catalán Dotsenari de la Concepció 

Un lihro cn castel lano de Devoció (en octavo) 
Un libro cn francés del Ofici de la Mare de Deu 

Devocions del pare Luis de Granada (en octavo) 
Bernaldies, pr imera part (en octavo) 

Un libro cn italiano, Ristrecto Istoricó (cn cuarto) [sic] 
Un libro cn francés, Les devoirs de la via civile (en cuarto) 
Un libro en catalán, Semmane Sanie (dec imosexto) [sic] 

Un librillo de Palefoch [Palefox (?)] 
Breviari menut de tot lo añy 
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C i n c o g ramá t i ca s g rcco - l a l i nas , s iete t ra tados de his tor ia , t res l ibros de poes ía 
i ta l iana, d o s de t r aged ias neoc lás icas en i tal iano, cua t ro sobre l i teratura lulista, t res de 
filosofía, trece en lengua i tal iana, veinte en francés, trece en latín y d i ec i o ch o de asunto 
re l igioso conf iguran el grueso de la bibl ioteca que tenía en su casa, y que nos muest ra , por 
o t ra par te , las inquie tudes pe rsona les y l i terarias dc nues t ro autor: h o m b r e de profundas 
c o n v i c c i o n e s re l ig iosas , a d m i r a d o r de las c o m e d i a s y t ragedias neoc lás icas f rancesas e 
i talianas, conocedor dc los precept is tas clásicos y abierto a diferentes saberes e inquietudes 
intelectuales. 

La úl t ima apor tac ión biográfica, también la h e m o s ex t ra ído de su tes tamento . Por 
una anotación final del notar io Guil lem Vallés i Cladera s abemos que mur ió el 11 dc jun io 
dc 1767, cer rándose a s í las escasas muestras biográficas que hemos podido recopilar sobre 
nues t ro autor. 

Morí dil testador ais onse dits circo las sinch del matí / Y 
foren dades les Obres Pías poch después, ab virtut del Decret del Señar 
Assistent de Alcavde Majar, al peu de petició dels deu de! corrent Mes 
y Añy [,..].4 

2. Teor ía dramát ica y obra literaria. 

En referencia a su producc ión li teraria, J, M* Bover^ habla dc Foco — F o c o s , lo 
d e n o m i n a — c o m o : "Ant icuar io y poeta mal lorquín" . Sin ninguna otra mención a su labor 
poética, nos dice q u e vio dos escritos suyos: 

I, Merope, tragedia del Sr. marques Scipion Maffei, traducida del idioma toscarto al 

castellano por D. Lu i s F o c o . 1753. M a n u s c r i t o or ig ina l en cua r io d e p o s i t a d o cn la 
bibl ioteca dc Monlcs ión . 

II, El enfermo imaginario, comedia del célebre Moliere, traducida por primera vez del 

francés al castellano por Luis Foco, con un d iscurso crí t ico sobre su mér i to . Manusc r i to 
original cn cuarto deposi tado en la biblioteca del marqués dc Campo-franco. 

T a m p o c o noso t ros h e m o s pod ido hal lar la p roducc ión poé t ica dc F o c o , si bien 

c reemos que podemos añadir alguna luz a su obra teatral. 

Por lo que respecta al manuscr i to dc Mérope del que habla Bover — "Revista 1753, 
Ma l lo r ca , esc r i to por Migue l C a p ó , Impr. año 1 7 5 9 " — , en tonces cn la b ib l io teca dc 
M o n t e s i ó n , hoy es tá d e p o s i t a d o en la sección de fondos manuscr i tos de la Bibl io teca 
Públ ica dc M a l l o r c a , 6 va preced ido dc un interesante d iscurso al que ded ica remos especial 
a tención por ser quizás el único alégalo en favor del teatro neoclásico efectuado por un autor 
mal lorquín cn lengua castel lana a lo largo de todo el siglo XVIII . 

4 ARM P V-258. 126 
^ Joaquín Maria BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, t, 458, 

Mérope Tragedia del Sr Murtfucs Scipion Maffei Traducida del idioma tascan» en castellano por Luis 
Foco, Revista en 1753, Mallorca, escola por Miquel Capó. Impr. año 1759, Biblioleca Pública Je Mallorca, 
Palma. Ms. 23¡¡. 43 pp 
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IJU Mérope. Tragèdia del señar Marques Scipion Maffei, traducida del Idioma toscano en el Español. 
Dividida en cinco Actos, según el Methodo del mismo Autor, manuscrito original, encuadernado en cuarto, 
depositado en la biblioteca del marqués dc Cat upo-fra neo. Palma, 87 pp. 

Es malalt imaginan. Comedia mesclada de musica y dança del Sr. Moliere, il·lustre Comich y Poeta 
Francés. Traduïda en idioma mallorquí per Luis Foco. Letra tic Josep de Togores. conde dc Aiamans. Arxiu 
Aiamans, Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 35 ff. 

Mérope. Tragedia del Sr Marqués Scipion Maffei. Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco, Revista en 1753. Mallorca, escrita por Miquel Capó, Impr año I75 u . Biblioteca Pública dc Mallorca, 
Palma, Ms. 238,4.3 pp. 

' Mérope. Tragedia del Sr. Marquès Scipion Maffei. Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco. 1 

Nosot ros hemos local izado otro manuscr i to dc Mérope1 — c o n sustanciales variantes 
respecto del p r imero— en la biblioteca del marqués de C a m p o franco, propiedad del que fue 
anter ior marqués don José Pueyo , a m i g o de Foco , te r tu l iano dc Can Serra e inseparable 
co laborador de Buenaventura Serra. Esta nueva versión tiene el s iguiente encabezamien to : 
La Mérope. Tragedia del Señor Marques Scipion Maffei. traducida dei Idioma toscano en el 
Español. Dividida en cinco Actos, según el Methodo del mismo Autor, p reced ida de un 
epí tome y de una protesta del autor. 

La localización de la otra obra ci tada por Bover: El enfermo imaginario, comedia del 

célebre Moliere, traducida por vez primera del francés al castellano por D. Luis Foco, 

d e p o s i t a d a según el en la m i s m a b ib l io teca del m a r q u é s de C a m p o - f r a n c o , ha s ido 
infructuosa. A pesar de nuestra minuciosa búsqueda y de contar con la inest imable ayuda del 
actual marqués , no h e m o s pod ido d i sponer de la t raducción del texto de Mol ie re , lo que 
de jamos , si rea lmente existe, al amparo dc futuras invest igaciones. 

A falta de la t raducc ión cas te l l ana de Mol ie re , d i s p o n e m o s de una adap tac ión 
f ragmentada — q u e no t r a d u c c i ó n — en lengua ca ta lana de la m i s m a obra : Es malalt 
imaginari. Comedia mesclada de musica y dança del Sor. Moliere, iljustre Comich y Poeta 
Francés. Traducida en idioma mallorquí per Luis F o c o , s manuscr i to y letra dc Josep de 
Togores , conde dc Aiamans , guardado en el Arxiu Aiamans dc la Biblioteca de Catalunya. 

Un comentar io especial requiere la reflexión que precede a la traducción dc la primera 

Mérope** que hemos ci tado: Discurso del Traductor de Mérope. Tragedia del Sr. Marquès 

Scipion Maffei, verdadero manifiesto en defensa del teatro ilustrado. 

La Ifigenia de Rac inc , el Arte poético dc Boi leau, el capí tu lo 48 dc la pr imera parte 
del Quijote, el Discurso sobre tas tragedias españolas y Virginia dc Agustín de Mont iano , la 
Filosofía antigua poética de Pinciano, el Arte poética de Horac io , el Discurso sobre el 

poema dramático de Cornc i l le , la Apología de Constantino de Phirardelli (7), las Tablas 

poéticas de Francisco Cáscales y las t raducciones dc Planto y Tere nc i o de Madatne d 'Acier 
son las ci tas de autoridad en las que Luis Foco fundamenta su teoría dramát ica . Junto a estas 
re fe renc ias exp resas , hay otras impl íc i tas c o m o son las adver tenc ias a r i s to té l icas , bien 
de r i vadas d i r ec t amen te de su Poética, bien a t ravés dc la lectura de la p r imera edic ión 
— 1 7 3 7 — de la Poética dc L u z á n ; texto q u e . aunque no sea c i tado fo rma lmen te , fue 
conoc ido y seguido por nucslro autor. 

El d i scurso se inicia con una cita de Rac inc , más concre tamente del p ró logo de su 
t r aged ia Ifigenia a raíz del es t reno de la obra cn Par ís : Que el gusto dc Paris se avia 

encontrado muy conforme al de Alhenas, i que el buen juicio i la raz.on eran los mismos en 

todas las edades i en todos los Países.1® Ese buen juicio y tazón no es otro que la 
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Mérope tragedia del Sr Marqués Scipion Mafféi Traducida del idioma losiano en castellano por Luis 
Foco, 1-2. 

Miguel IM! CERVANTES Don Quijote de la Manilla, primera parte, capitulo 4X, Barcelona. 1994 , 5 7 3 . 
Mérope. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Mafféi Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 

Foco. Revista cn 1753. Mallorca, escrita por Miquel Capó. Inipr. año 1759. Biblioteca Publica de Mallorca, 
Palma. Ms. 238, 3. 

obse rvanc ia de los preceptos c lás icos : segu imien to de las unidades , veros imi l i tud , decoro , 
buen gus to , ocul ta enseñanza y e scue la moral . La af i rmación de Racine, pros igue Foco, se 
v io conf i rmada en Pa lma cuando en el año 1742 unos escolares representaron la adaptac ión 
de Mérope con gran aceptación a juzgar por las palabras de su autor: 

Ésta proposición vi gustoso claramente confirmada en Palma de 

Mallorca mi Patria quando en el aña 1742 unos muchachos que nunca 

habían pisado las tablas representaron mi Traducción española de ta 

Mérope. famosa Tragedia del célebre Sr. Marqués Scipion Mafféi en 

idioma Toscano; pues el mismo modo que en Roma. Venècia, 

Florencia, i en toda ta Itàlia, se admiró i alabó el original, assi 

también fué aplaudida en Palma generalmente su traducción, 

confessando publicamente todas los que assistieron Eclesiásticos, 

Seculares i Regulares, el Pueblo, la Nobleza, la Tropa, hasta el 

mismo Comandante (¡ral (quien quizo concurrir a verla por lo mucho 

que se la avian alabado) publicando, digo, que era la mas bella 

Representación que se avia visto jamás, con lo que di por muí bien 

empleado el trabaja de mi Traducción, i el de aver enseñado a los 

muchachos que la egecutaron sobre tas Tablas con tanto lucimiento i 

perfección.11 

Salvo esta alusión del autor, no hemos encont rado ninguna otra referencia de ¡a obra, 

por lo q u e ignoramos los días cn los que fue escenificada y si fue la Casa de las C o m e d i a s u 

otro local el lugar de la represeniac ion dc la que sin duda sería una de las pr imeras muestras , 

si no la primera, de teatro neoclás ico en Mallorca. 

El famoso capí tulo 48 dc la primera parte del Quijote sirvió de a r g u m e n t o a muchos 
i lust rados para defender el nuevo teatro y condenar el que se es taba represen tando . De las 
palabras dc Cervan tes — a u n q u e los Tratos de Argel y Im Numancia no se conocieron hasta 
1 7 8 2 — deducían que cn su t i empo se representaron t ragedias no sólo para agrado de los 
erudi tos , s ino también para ent re tenimiento del públ ico cn general : Mirad si guardaba bien 

los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el 

mundo. Así que no está la falla en el vulgo, que pide disparates, sino en aquellos que no 

saben representar otra cosa.l~ 

Val iéndose dc esta argumentación, allrnia que su adaptación también tuvo que ser del 
gusto del públ ico, c o m o lo sería cualquier tragedia —pura, regular i artificiosa— compues ta 
con las precept ivas reglas en donde solo tienen cabida las palabras sentenciosas i hechos 

herí>icos: de cuyas representaciones sale el oyente enseñado i divertido, gustoso de ver 

castigado i aborrecibles el vicio, i premiada y amable la virtud.'' 

En esta úl t ima afirmación se funden, s iguiendo la preocupación didáct ica que orienta 
la l i te ra tura i lus t rada, la n o r m a horae tana del "delei tar a p r o v e c h a n d o " , la c o n c e p c i ó n 
ar i s to té l ica de la t r aged ia y la ¡dea que sobre la m i s m a expus ie ron o t ros p recep t i s t as 
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c o n t e m p o r á n e o s . Ar i s tó te les definía la t ragedia c o m o ta imilación dc una acción grave , 
i lustre y buena q u e por m e d i o dc la c o m p a s i ó n y el t emor pu rgaba tos á n i m o s y otras 
pas iones . Para Luzán, la tragedia era una representación dramát ica que movía y corregía las 
pas iones por med io del terror y la c o m p a s i ó n , con imi tac ión dc las t imosas desgrac ias 
acaec idas a personas re levantes . Por el cont rar io , la comed ia tenía por ob je to rcl lejar los 
vicios , defectos y vir tudes de las persones part iculares para inspirar el a m o r a la virtud y el 
a b o r r e c i m i e n t o del v ic io . Luis Foco se separa en eslo ú l t imo de L u z á n al a t r ibuir a la 
tragedia los fines que el aragonés concedía a la comedia . Luzán diferenciaba cu idadosamente 
la t ragedia de la comedia —ent re otras r azones— por la utilidad que confería a cada una de 
e l las : la p r imera , deb ía p rovoca r el e s c a r m i e n t o del aud i to r io y la m o d e r a c i ó n de las 
pas iones ; la segunda , c o m o espejo de vicios y defectos c o m u n e s , el e j emplo y es t ímulo de 
los oyen tes . Nues t ro autor as igna, pues , ind is t in tamente a la t ragedia y a la c o m e d i a la 
m i s m a util idad. 

N o duda en af i rmar que Agust ín dc Moni i ano . de haber conoc ido su t raducción de 
Mérope y el éxi to ob ten ido entre el púb l i co mal lorqu ín , se hubiese serv ido dc el lo c o m o 
una p rueba más para demos t r a r a los ext ranjeros el aprec io que icnía nuestro país por las 
tragedias d ramát icas . En efecto, Mont i ano publicó en 1751 — u n o s diez años después dc la 
obra dc F o c o — su Discurso sobre las tragedias españolas, texto que jun to a Virginia son las 
dos obras que cita el autor mal lorquín para probar la exis tencia y aceptación de las tragedias 
en nuestra literatura. Mont iano recordaba las traducciones de Sófocles y Eurípides efectuadas 
cn 1533 por Pérez de Oliva, las t ragedias dc Anton io dc Silva, Juan dc la Cueva , Rey de 
Arlieda, Leonardo de Argcnsola y otros. Del capítulo cervant ino del Quijote deducía que era 
habitual la representación de tragedias, y que fue en aquel t iempo cuando había comenzado a 
cor romperse el gusto de los que asistían a los corrales. Y a idéntica conclusión llega Foco: 

... Pues es apologia bastante, i hecho (pie convence, que nuestra 
Nación Espaíuda, assi como las demás Naciones mas cultas, tiene i ha 
tenido siempre, en grande aprecio a las Tragedias Regulares i 
Artificiosas; i que si concurre a los Theatros donde se representan las 
que la corrupción i descuido han introducido, no es porque no aprecie 
las buenas i perfectas, sino que llevado del genio i curiosidad, concurre 
al Theatro por ver una u otra escena, que acaso se encontrum hecha con 
arte; contentándose con estas representaciones por falta de mejores.^ 

Notemos que cn todo m o m e n t o habla de "Tragedias regulares y artificiosas". Si por 
regulares ent iende la r igurosa observancia de tas unidades clásicas en aras a la verosimilitud, 
las d e n o m i n a ar t i f ic iosas , s i gu i endo la precept iva de Luzán , porque c o n c i b e la poes ía 
dramát ica c o m o un engaño dir igido a la vista y al o ído para que el autodilorio, l levado de su 
apar iencia , acepte c o m o verdadero lo fingido. Atr ibuye el éx i to del teatro imperan te — a l 
igual que C e r v a n t e s , Nasa r re y M o n t i a n o — a la co r rupc ión y al d e s c u i d o y no a la 
predisposic ión o gus to del públ ico que , si asiste a aquel las obras "disparatadas", es sólo por 
falta de o t ras mejores . Sin e m b a r g o , es to ú l t imo — s e g ú n nues t ro a u t o r — t a m p o c o l icnc 
por q u é sorprender puesto que en Francia había ocurr ido a lgo semejante: "Antes que la Real 
A c a d e m i a produjese los C o m e i l l c s , Rac ines , Mol i e r e s i d e m á s ce l eb res Ingen ios q u e 
ilustran el T h c a l r o F rancés , pon iéndo le cn alta es t imac ión en el Orbe l i terar io , también 
saltan en Thea t ro a lgunos P o e m a s que adaptaba por buenos la s impl ic idad c ignorancia de 

Mérope. Tragedia del Sr. Marques Siipion Maffei Traducida del Mioma toscano en castellano por Luis 
Foco, 3 



2 5 2 DOMINGO GARCÍAS ESTELRICH 

aquel s iglo. ." . La misión quo se atribuía Foeo, j un to a la de otros i lustrados, era, pues , la de 
fomentar la apar ic ión de ingenios semejan tes a los del país vee ino para que se hicieran 
realidad las palabras que cita de Boileau: "Le savoir à la fin dissipait l ' ignorance". 

Una vez acabadas estas expos ic iones , anal iza la obra objeto de su t raducción según 
los criterios que "nos dejaran los Maestros del Arte para la verdadera y juiciosa crítica de este 
genero de Poemas" , Por lo que atañe a la unidad de acción dc Mérope la califica c o m o "una, 
i lus t re , c u m p l i d a i de c ie r ta de t e rminada magn i tud" . Af i rmac iones q u e r ecoge de los 
c o m e n t a r i s t a s dc Ar is tó te les para qu ienes la fábula o acción debía ser entera , es to c s , 
cumpl i r con un pr incipio , nudo y fin; tener jus ta y perfecta grandeza, o sea, j u s t o n ú m e r o y 
p roporc ionada extensión de las acc iones , que eran las partes de la fábula que const i tuían su 
todo y conformaban la necesar ia verosimil i tud, p roduc iendo en el e spec tador la ilusión de 
que es taba c o n t e m p l a n d o un suceso autént ico . Foco nos remite al ep í tome de la t ragedia 
para convencernos de que en su adaptación se verifican todas estas cual idades, y añade unas 
líneas m á s abajo que : 

Prosigue el Maffei en ta sèrie de los acontecimientos siempre 

verosímiles (esto de ser verosímiles es indispensable) teniendo siempre 

perturbado et ánimo de tos oyentes con ta misericordia i temor basta ta 

catástrofe o fin i soltura del nudo, en que se aquietan tos animas: i va 

uniendo tos episodios a la Acción principal con tal arle y 

verosimilitud, formando un cuerpo con ella, de modo, que apenas se 

pueden distinguir; siendo tan admirables las peripecias naturales e 

ingeniosissimas. guardando tata economia juiciosa en todo et Drama. 

M a y o r atención dedica a la unidad de lugar Entendían los c lás icos que la ubicación 
en donde se fingía que es taban y bablahan los personajes tenía que ser s iempre una, estable 
y fija desde el principio del d r ama hasta su final. Fl esfuerzo dc Foco está en demos t ra r que 
su fábula observa pun tua lmen te cuanto a c a b a m o s de decir: Tiene lo segundo la unidad de 

tugar o puesto donde se pone la acción, que es una sota o zaguán del Palacio que sirve para 

entrar en los quartos del Pei i Peina, que se suponen separados en el mismo Palacio donde 

concurren todos los actores con ta mayor verosimilitud l f t C o m o prueba dc esto úl t imo cita 
el e jemplo de la reiterada presencia en el palacio de Polifonte, Mérope e í smenc. Cresfontc, 
tras ser apresado por Adastro acusado de homicidio, tamhién permanece arrestado en palacio, 
y cs el p rop io au to r quien se enca rga dc puntua l izar el c u m p l i m i e n t o de la un idad con 
referencias c o m o : "He m a n d a d o soltar al matador , solo no salga dc Pa lac io" (Ac to III, 
e scena l 1 ) o "Ya estás o Peregr ino c o m o deseavas cn el Real Palacio" (Acto V, escena 4"), 
co inc id iendo con la llegada al anochecer dc Pohdoro al palacio, en donde permanece toda la 
noche y parte de la madrugada basta que concluye la acción. 

Ot ra cuest ión que preocupa especia lmente a nuestro autor es la verosimil i tud no sólo 
dc la fábula s ino t ambién la de los p rop ios personajes . Ante los que podr ían carecer de 
m a y o r c red ib i l idad , Foco razona la per t inencia dc los m i s m o s con e j emp los c o m o el de 
Euriso al que considera "muy natural i verosímil", pues aparece c o m o confidente de la Reina 
para informarle de la boda que prepara el t i rano (Ac to II, e scena l a ) , comunica r l e que el 
muer to no pudo ser Cresfontc (Acto II. escena 6a) o cumpli r las órdenes de Mérope : "Vengo 

Mérope. Tragedia del Sr. Marques Scqhon Mafp'i. traductda del uhomo lascarlo en castellano por Luis 
Foco. 3 

1 Mérope. Tragedia det Si Marqués Scipion Mtiffèi. Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
Foco. 3 
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a obedece r a mi Reina" (Ac to III, escena l a ) . Eslas y otras acc iones se e n s a m b l a n de tal 

manera que a j u i c i o dei autor " todo lo que es mui natural, verosímil i nada violento". 

Para la unidad de t iempo se apoya en el criterio aristotélico que as ignaba a la tragedia 
la d u r a c i ó n dc un p e r i o d o de sol . y q u e a l g u n o s de s u s exége ta s a l a rga ron a d o c e , 
ve int icuat ro , treinta horas o hasta dos días, apar tándose de cri terios m á s restr ict ivos c o m o 
los de Luzán o Dacier que pos tu laban una duración m á x i m a de c inco a seis horas para el 
desarrol lo de la fáhula. de tal manera que la duración dc la representación coincidiese con la 
acción del hecho representado. En Mérope, la acción emp ieza poco después del mediodía y 
conc luye a la mañana del s iguiente : "Queda mui natural la acción en quan to a la unidad de 
t i empo o duración que no llega a las 24 horas que le permite Aristóteles en sus Poét icas" . Y 
son los propios personajes — I s m c n e y Polifonte al hablar del ma t r imon io p royec tado por 
este ú l t i m o — casi al inicio dc la obra los encargados dc apuntar esta observancia : " Ismene: 
C o m o , Señor , tu firme voluntad oy después dc med io dia dec la ras , y qu ie res q u e á tan 
es t r aña mudanza . . . Pol i fonte; Y qu ie ro , q u e todo es to m a ñ a n a antes dc m e d i o d ia sea 
executado" . (Acto II, escena 4a) . 

Del aca tamiento de las tres unidades surge la trabazón de las escenas y los actos. Los 
p recep t i s t a s , según nues t ro autor , d i s t inguían t res maneras dc h i lvanar las e s cen as : la 
pr imera , y más perfecta, por med io de la en t rada y salida de los ac tores , la s egunda , por 
indicios v isuales y la tercera, por referencias audi t ivas . La pr imera es la p reponderan te en 
Mérope si e x c e p t u a m o s -— son e jemplos c i tados por F o c o — la unión dc la s egunda y 
tercera escena del acto II efectuada por medio del recurso acús t ico: " I smcne . Reina, oyes , 
ruidos, aqui viene Polifonte", y la fusión de la pr imera y segunda escena del acto V a través 
del ind ic io visual : "Egis to . H u y a m o s nos e s c o n d e r e m o s de t rás de aque l las c o l u m n a s " . 
Conc luye este apar tado con las citas de Aristóteles ("Es fácil hacer buenos versos , pero mui 
dificultoso hacer buenas Fábulas") y de Pinciano ("El Poeta a lambique su cerebro para sacar 
una so la buena") para resallar las es t rechas y severas reglas que indispensablemente deben 
guardarse en este tipo dc composic iones . 

Los comen ta r io s dc Cervan tes . P inciano y Mont i ano le sirven para conf i rmar que 
también en España se c o m p u s i e r o n t ragedias con los c á n o n e s c lás icos . Los e logios que 
des t ina a Virginia de Mont i ano son el con t rapunto dc las crí t icas dir igidas al teatro que se 
representaba en aquel los m o m e n t o s , ob l igado a recurrir a "los amores , ce los i semejantes 
frioleras": 

No dado que nuestros españoles en los siglos passados han 

hecho algunas mui buenas, como manda el Arte i la naturaleza de este 

genero de Poemas; i aunque yo no las he visto, bastante para el 

assenso el testimonio del doctrissimo nunca bastantemente alabado D. 

Miguel de Cervantes en su pra. parte de su D. Quijote cap. 48, del 

Pinciano en su Filosofía antigua i últimamente del erudiiissimo Sr. 

1). Agustín Montiano, quien pata animar a ios Ingenios i acreditar 

nuestra Nación ha producido su Virginia que a mi parecer es mui 

ingeniosa i noble Tragedia, hecha según los preceptos del arte, sacando 

5 Actos con tanta hermosura i perfección de! argumento que tomó, que 

sin recurrir a Itis amores, celos i semejantes frioleras, como hacen los 
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Mérope. Tragedia del Sr Marquès Supina Mafféi Traducida del idioma íascana en castellano por Luis 
Foco, 4 

Mérope. tragedia de! Sr. Marqués Scipion Mafféi 'traducida del idioma toscano en castellano por Luis 
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1 Ignacio dc Luzán. txi poética o reglas de la poesia cn genero! y de sus principales especies, Madrid, 
ediciones Cátedra, 1974, libro tercero, capítulo primero, 290. 

mas, demostrando que ai en España quien sabe hoi lo que supieron 
egecuiar oíros grandes Ingenios mas de 200 años ha.17 

Des taca e! ac ier to de Mafféi en el emp leo del l l amado pró logo ocul to . Dist inguían 
los p recep t i s t as d o s e spec ie s de p ró logos : los mani f ies tos o sepa rados y los ocu l tos o 
un idos . Los p r imeros son todos aquel los que se efectúan antes de empeza r la acc ión por 
m e d i o de a lguna persona que en nombre del autor expl ica la fábula al aud i to r io ; cn los 
s egundos , su artificio consiste en que una dc las personas del d rama, cn una de sus pr imeras 
in te rvenc iones , refiere ocu l tamente el origen de la fábula, los caracteres y los fines de los 
personajes . El méri to de este t ipo de pró logo recae en informar al púb l i co sin descubr i r la 
voz del autor , parec iendo una conversac ión natural y verosímil de los m i s m o s actores . El 
p rop io Luzán ya r emarcaba el acierto de los prólogos ocul tos de las dos Mérope s i talianas 
del c o n d e Torell i y del marques de Mafféi. y es to m i s m o liace Luis Foco cn c! d iscurso que 
precede a la adaptación de su Mérope: Es admisible el acertado juicio del Autor en hacer en 

un Diálogo del primer Acto lo que se llama Prólogo oculto, con que queda el Patio enterado 

de todo el hecho antecedente a la Acción, excusándole la molestia de oir una relación.18 El 
incorrecto uso dc este recurso distrae al públ ico con disquis ic iones que oscurecen la acción, 
base de toda tragedia: Tragedia i Comedia son Poemas activos i no épicos, assi qttanto mas 

tienen de acción, tienen mas de perfección. Esta úl t ima aseveración también parece tomada 
del libro tercero, capí tu lo p r imero de La Poética dc Luzán: Digo representación dramática 

porque una de las condiciones esenciales de la tragedia y comedia es que el poeta se esconda 

totalmente, y el hecho sea representado por medio de interlocutores que hablen y obren; y 

esto es lo que propiamente quiere decir la voz dramática, esto es, activa y accionada.19 

C u a t r o eran según Aris tóte les , los caracteres o cond ic iones que debían cumpl i r los 
pro tagonis tas del drama; bondad, convenienc ia , semejanza c igualdad. La pr imera consist ía 
en hace r q u e cada u n o obrase c o m o requer ía el carác ter q u e le a t r ibuía el autor . Para 
sa lvaguardar la conven ienc ia o ci deco ro debía el poeta apropiar a cada personaje con las 
cos tumbres inherentes a su edad, sexo dignidad, emp leo o condic ión. La tercera condición 
era la semejanza , y tenía lugar cuando el a rgumen to de la fábula era his tór ico e introducía 
pe r sona je s famosos ya c o n o c i d o s por el audi tor io . La cuar ta y ú l t ima , la igualdad , se 
en tend ía c o m o la cons t anc i a cn sos tener a lo la rgo de todo el d r ama el m i s m o carác te r 
apun tado desde el pr incipio. A partir de estas a rgumentac iones , Foco formaliza la s iguiente 
reflexión sobre la configuración de los protagonistas de su Mérope: 

Por lo que mira al carácter i costumbres de las Actores cada 

uno tiene el que le compete: Mérope sabia, prudente i varonil, con que 

se hace amable; Polifonte su antagonista, cruel, sin lei, sin Dios, 

tirano en fin sumamente aborrecible. Cresfonte osado, valeroso, 

esforzado, qual debia ser un descendiente dc Alcides. Polidoro un viejo 

sabio, digno de que le fiasse Mérope la educación de su hijo, i assi de 

los demás Actores en su respectivo carácter, constante siempre desde el 

principio hasta el fin, como ¡o manda Horacio en su Arte [...] 1 las 

sentencias estan sobradas en todo el drama con mucha discreción. 
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ift 
Mérope. Tragedia del Sr. Marquès Scipion Maffèi. Traducida del idioma toscano en castellana por L u i s 

Foco, 4, 
Ignacio de Luzán. L·i poética a reglas de la poesía en general y de sus principales especies. Madrid, 

ediciones Cátedra, 1974. libro tercero, capítulo XI, pàg. 389. 
2 2 Mérope. Tragedia de! Sr. Marquès Scipion Mufféi Traducida del idioma toscano en castellano por Luis 

Foco..., 4 
Mérope. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Mufféi Traducida de! utioinu lascuno en castellano por Luis 

Foco, 4 
2 4 Mérope. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Mufféi. Traducida del idioma tuscano en castellano por Luis 

Foco. 4 

Mérope. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Mufféi. T¡aducida del idioma toscano en castellana por Luis 
Foco. 4 

siempre correspondientes a la situación en que se hallan las passiones 
del Actor. 2 0 

También discrepa de la conocida opinión de Lu/án: Cosa es también recibida 
comúnmente que la tragedia ha de ser en verso, ni yo sé autor alguno de los buenos que 

apruebe con su parecerá con su ejemplo las tragedias en prosa.-^ Foco asegura que con su 
traducción no pretende reproducir el estilo elocuente que Maffei había conseguido con sus 
versos heroicos: Mi traducción es en prosa, que me parece el mas propio por ser el mas 

natural; i es el modo con que hoi en Itàlia se escriben tas Tragedias i las Comedias (véase 

Mr. Corneille en su Discurso sed? re el Poema Dramático, juntamente con i a Apología de 

Constantino de Phirardelli. 1 también D. Franco. Cáscales en sus Tablas Poéticas, el 

Pinciano y otros),12 La elección de la prosa obedece, pues, a dos criterios: seguir el ejemplo 
italiano dei momento y lograr una mayor verosimilitud o naturalidad: Con que para guardar 
la verisimilitud, debe huir todas las expresstones Poéticas el Autor del Drama, como lo nota 

discretamente Mr, Pedro Cornelle.1^ 

Concluye el discurso con dos curiosas advertencias. La primera destinada a aquellos 
que pongan reparos a su traducción: 

/ si en el juicio de quien sea capaz de los dos idiomas, le 

pareciese mala mi traducción, no he de quedar ofendido con tal que la 

traduzca mejor; pues con esto quedara el Público mas bien servido, sin 

faltarme a mi la gloria de averio intentado. 2 4 

La segunda es un consejo dirigido a los que quieran continuar su labor en este tipo de 
composiciones; 

Solo advierto que si alguno quisiere, con reputación entre los 

entendidos, entrenarse en este género de composiciones, no se fíe con 

que se lo aplauda el que no lo sea en ésta materia, pues no es pura 

todos el juzgar las faltas que fácilmente se cometen en estos 

Poemas. 

El antiguo y trágico relato de la reina dc Mcsena ha dado origen a una verdadera 
tradición literaria. Higinio, Aristóteles, Plutarco, Eurípides, el cardenal Richelieu, 
Pomponío Torelli, Scipione Maffei, Liviera, Apostólo Zeno, Voltaire, Gottcr y Vittorio 
Alfieri son algunos de los que se han acercado a la historia de Mérope, Hija dc Cipsclo, rey 
de Arcadia, y esposa de Cresfonte, rey dc Mcsena, fue desposeída del trono por su cuñado 
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Pol i fonte , quien ma tó a dos de sus tres hijos y la obl igó a casarse con el . Ep i to , el hijo 
menor de Mérope , logró escapar y al llegar a la mocedad mató al usurpador al pie del altar. 

U n a especie de r ival idad literaria entablada entre franceses c i ta l ianos y un c ier to 
comple jo dc estos úl t imos por carecer dc figuras c o m o las de Ráeme o C o m e d i e indujeron a 
un g rupo dc d ramaturgos i tal ianos a escribir al estilo de los dos autores franceses. Por este 
mo t ivo , se rei teraron los intentos, cont inuaron las d i scus iones sobre la vigencia del teatro 
f rancés y la n e c e s i d a d de imi ta r lo y a u m e n t a r o n las c o n t r o v e r s i a s sohre las r eg las 
a r i s to té l icas . El resu l tado m á s notable dc estas p o l é m i c a s fue la Mérope de la que nos 
o c u p a m o s , es t renada cn 1713 y publ icada en 1714, obra dc Scipione Maffei (1675-1755) , 
comediógra fo , erudi to, polígrafo y uno dc los más interesantes literatos de su época . En ella 
in t rodujo a lgunas var ian tes respec to a la his tor ia c lás ica c intensificó o t ros pasa jes , en 
especial aquél los cn los que Mérope por dos veces está a punto de ejecutar al único hijo que 
le queda al confundirlo erróneamente con su asesino. 

Es t renada cn M ó d e n a el 12 de j un io de 1713, la obra pasó a las pocas s emanas con 
notab le éx i to a los teatros de Verona y Venèc ia dc la m a n o de los famosos actores Luigi 
Riccoboni y Elena Ballctli. De la dedicatoria al duque de Módena deduc imos que su autor no 
tenía n inguna p remura por publicarla, pues antes prefería retocarla o someter la al ju ic io de 
o t ros l i teratos. Sin e m b a r g o , en febrero de 1714 se pub l i có en Venèc ia una descu idada 
edición a ca rgo de Riccoboni que luvo su réplica con otra edición fechada en Módena el 20 
d e febre ro bajo la supe rv i s ión del p rop io Maffei . En se t i embre de este m i s m o a ñ o , 
Riccoboni efectuó, tamhién cn Vcnccia , una tercera edic ión con el fin de corregir todos los 
er rores anter iores . Con ser relevantes las tres publ icaciones dc 1714, de s ingular importancia 
es la edic ión veronesa de 1745 — t e x t o que no pudo conocer Luis Foco pues hacía varios 
años que había conc lu ido su t raducción— ya que en ella Maffei enmendó a lgunos pasajes a 
raíz dc las crít icas, lanío posi t ivas c o m o negativas, que había recibido su compos ic ión . 

En la carta-dedicatoria de su tragedia, Maffei indica escrupulosamente las fuentes dc la 
l eyenda dc Mérope : Pausania, Apol lodoro y especia lmente la fábula ciento ochenta y cuatro 
de Higin io cn la que encont ró los restos del Cresfonte perd ido de Eurípides . De los autores 
m o d e r n o s cita a G .B . Livicra , autor dc un Cresfonte cn 1588 y P o m p o n i o Torel l i , cuya 
Mérope vio la luz en el año 1589; omite , no sabemos si voluntar iamente o por desconocer 
su ex i s tenc ia , Tetefonte dc Cava l le r ino (1582) al igual que otras t ragedias francesas del 
diecisiete. 

C o n el e s t reno de Mérope Maffei abr ió un nuevo c a m i n o a la t ragedia i tal iana, 
a l canzó un gran éx i to y or ig inó mult i tud de po lémicas : una dc ellas, y la m á s impor tan te , 
con Vol ta i rc , A d m i r a d o r de Sc ip ione a quien había c o n o c i d o en París cn 1733, cn un 
pr inc ip io c iñó su Mérope al texto dc Maffei , pero una d isputa surgida entre a m b o s fue la 
c a u s a dc que Vol ta i rc tratara el a sun to dc una manera au tónoma . De hecho la t ragedia 
vol ter iana es t renada en 1743 poco tiene de común con la del italiano y ello puede expl icar la 
nueva adaptac ión que a m o d o dc réplica efectuó Maffei en 1745. Otra versión, más acorde 
con la Scip ione , fue la dc Vit torio Alfieri, impresa cn 1783, y que de alguna manera cerró el 
c iclo que se había abierto cn el s iglo XVIII sobre la historia dc la reina dc Mcscna. 

La traducción de Luis Foco nos ha l legado cn dos manuscr i tos diferenles: el p r imero , 
regis t rado en la sección dc manuscr i tos de la Bibl ioteca Pública de Mal lorca con el número 
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1 Mérope Tragedia del Sr Morques Scipion Maffei, Traductda del idioma tascaría en castellano per Luis 
Foco, 4. 

La Mérope Tragedia del Señor Marques Scipion Maffei. traducida del idioma toscano en el Español, 
Dividida en cinco actos, según el Metíanlo del mismo Autor . manuscrito original, encuadernado cn cuarto, 
depositado en la biblioteca del marqués de Campo-franco, Palma. K7 pp 

2 3 8 3 6 y or ig inar io dc la an t igua bibl io teca de Mon les ión ; el s e g u n d o , d e p o s i t a d o en la 
bihl ioteea privada del actual marques de C a m p o - f r a n c o . - 7 Estas dos versiones cont ienen la 

t raducc ión c o m p l e t a dc Mérope, el ep í tome de la obra y la protesta del autor ; s iguen el 

m i s m o m é t o d o dc adaptac ión y mant ienen pequeñas , aunque impor tantes , var iantes tanto 

por lo que respecta a la traducción c o m o por contener la primera El discurso del traductor del 

q u e h e m o s hecho referencia . J u n t o a es tas d o s ve r s iones , d i s p o n e m o s de una te rcera 

fragmentada, pues abarca sólo el primer acto de la obra, que se separa sustancialmcntc dc las 

d o s pr imeras . Esta traducción aparece al final del pr imer manuscr i to reseñado: un e jemplar 

de 4 3 p á g i n a s ; las 4 p r imeras con t ienen El Discurso, las 28 res tan tes , el ep í t ome , la 

pro tes ta y la obra p rop iamen te d icha , y las 11 ú l t imas pág inas , la nueva t raducción del 

p r imer acto de Mérope con el e n c a b e / a m i e n t o dc Traducción de la tragedia intitulada la 

Mérope. que escrivia el Marq, Scipion Mafei. Si nos p regun tamos por qué aparece cn el 

m i s m o manuscr i to y a cont inuación dc la traducción comple ta , no hal laremos una respuesta 

fácil. La d ispos ic ión gráfica del texto quizás apunte a que el autor preparara una versión 

versificada o que s implemente fuera c! borrador de la versión definitiva. Obse rvac iones que 

sólo quedan en conjeturas si reparamos que son dos textos de diferente letra y por tanto de 

dis t into copista-

Las dos versiones comple tas van precedidas de un ep í tome dc la ohra y dc una curiosa 

protes ta del autor: "Las pa labras . A d o , Des t ino , Dioses , c tc . t ómense c o m o propias del 

carácter dc las personas representadas; no cn sentido dc quien professa la verdadera Catholica 

Rel igión". Af i rmaciones que no sabemos si obedecen a autént icos escrúpulos rel igiosos o si 

son un s imple recurso para que la censura no ohs lacular i /a ra la representación y difusión de 

la obra. 

L a a d a p t a c i ó n de Lu i s F o c o s igue f ie lmente el t ex to or ig ina l dc Maffei si 
e x c e p t u a m o s la omis ión dc la ex tensa ded ica to r i a inicial "AI I Al teza S c r e n i u s s i m a Di 
R ina ldo I, Duca Di M o d e n a , Ecc. . . " en la que el autor anal iza , junto con la mot ivac ión y 
finalidad dc su tragedia, el origen literario de la leyenda. Estas supres iones , frecuentes en 
casi todas las adaptac iones del siglo, obedecían a que las t raducciones estaban ideadas para 
que sirvieran de texto de representación y no c o m o manual dc lectural, por lo que omit ían 
todo aquel lo que espec í f icamente no fuese necesar io para la escenif icación. La principal 
innovación consiste cn optar por la prosificación en lugar de los endecas í l abos suel tos del 
or ig ina l al cons ide ra r nues t ro au to r que la prosa es el m o d o más propio y natural de 
c o m p o n e r las t ragedias . La pieza de Foco presenta la m i s m a estructura y el m i s m o guión 
argumenta t que el texto de Scipionc, Configuran la obra c inco actos y treinta y una escenas 
dis t r ibuidas de la s iguiente manera : acto I, cua t ro escenas ; acto II y III, seis e scenas ; acto 
IV, s ie te e s c e n a s y acto V, o c h o e s c e n a s . Se i s son los persona jes q u e in te rv ienen : 
Polifonte, Mérope , Cresfontc, Adas t ro , Eur iso . Ismcne y Polidoro. 

La tragedia supuso para los autores i lustrados un med io para l levar a la práct ica sus 
ideas d ramát icas en contra del teatro barroco. C o m ú n m e n t e se lia venido a f i rmando que el 
fracaso de la tragedia se deb ió a la aversión del públ ico por el teatro francés, o lo que es lo 
m i s m o , al d e s p r e c i o por un tea t ro con " r eg l a s " . Hoy d í a c o n v i e n e m a t i z a r e s t a s 
a f i r m a c i o n e s , porque si bien cn genera l fallaron las t r aged ias o r ig ina le s dc nues t ros 
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d r a m a t u r g o s , no fue así en buen n ú m e r o dc Iraducciones italianas y francesas sujetas a las 
reglas c lás icas , lo que demues t r a que el descrédi to se deb ió m á s a la ausencia de obras de 
calidad que a la intolerancia del público. 

A u n q u e la t r aged ia n e o c l á s i c a e s p a ñ o l a s u r g i ó en gene ra l de la f rancesa , 
espec ia lmente del e squema de la obra de Racine. otros escritores centraron su atención cn los 
c o n t e m p o r á n e o s i t a l i anos . D e s t a q u e m o s al r e spec to las t r a d u c c i o n e s de M e t a s i a s i o 
e f ec tuadas por R a m ó n de la Cruz (Aecio, Atilio, Talestris, El severo dictador, 1767) y 
N i p h o {Hipsipile. 1764); las t raducciones dc Zeno {Sesostris, Cleónide y Demetrio. 1767) 
por A n t o n i o Bazo y las de Alficri (Los hijos de Edipo. La muerte de Abel, Roma libre. 
Polinice) por Antonio Saviñón. Maí íe i lúe otro dc los preferidos, y la t raducción de l.uis 
Foco es una más de las que tomaron el teatro clásico italiano c o m o fuente dc inspiración y 
mode lo literario. 

La t raducción de Foco, anter ior a 1742, puede cons iderarse c o m o ta pr imera que se 
e fec tuó cn lengua cas te l lana — y una dc las p r imeras del s iglo dc au to res ex t ran je ros 
contemporáneos—-, m u y anter ior a la versión de Anton io Bazo Mérope y Polijonte, a las 
i raducciones francesas de Mérope de Pablo de Olavide (1766-1798) y a la adaptación de José 
An ton io Porcel y Salablanca (1786) del lexto francés, Mérope, de Voltaire. 

Sin negarle el mér i to de haber in t roducido en la provinciana sociedad mal lorquina el 
c o n o c i m i e n t o del texto clásico i taliano, haber abier to una puer ta al nuevo tea t ro y ser, por 
tanto, un hi to en la historia de nuestra comedia , el comenta r io más ajus tado que p o d e m o s 
hacer dc la adaptación de Foco cs coincidente con el que Giuseppc Pcl ronio formuló cn su 
día sobre el lexto original de Mafféi: Ut obra está escrita con evidente pericia literaria, si 

bien más inspirada por discusiones críticas que por una visión personal y moderna de una 

obra clásica.-* 

Joaqu ín M . B o v e r 2 9 nos d a la referencia de otra adaptac ión c lás ica dc F o c o : El 

enfermo imaginario, comedia del célebre Moliere, traducida por primera vez del francés al 

castellano por D. Luis Focos . El c i tado invest igador afirma que en I 868 vio esta obra cn la 
bibl ioteca del marqués de Campo-f ranco . C o m o ya hemos referido cn páginas anteriores, ni 
nues t ros esfuerzos , ni los del actual titular de la biblioteca han servido para localizarla, por 
lo que , sin negar su exis tenc ia , de j amos para pos te r iores inves t igac iones su h ipoté t ica 
local ización. En su lugar hemos hal lado otro texto — d e s c o n o c i d o por B o v e r — depos i t ado 
en la Bibl io teca de Cata lunya: Es Malalt imaginari: Comedia mesclada de musica y dança 
del Sr Moliere, 11 lustre comich y Poeta Francés. Traduida en idioma Mallorquí per Luis 
F o c o . 1 0 

De esta adaptación, dc la cual con tamos con una copia efectuada por el propio conde 
dc A i a m a n s , sólo nos han llegado las ocho escenas del pr imer acto y la pr imera del segundo. 
Escr i ta cn lengua catalana, cs también una fiel adaptación, al igual que Mérope. del texto 
original de Mol iere del que supr imió los dos pró logos iniciales y el p r imer in te rmedio . La 
é g l o g a con m ú s i c a y d a n z a del p r imer p ró logo mues t ra que la c o m e d i a e s t aba en un 
pr inc ip io des t inada a ser representada ante la corte de Luis XIV. El s e g u n d o p ró logo , que 

Giuseppc PETKONK): Historia de la literatura italiana. Miulrkl. eiiicinnes Cátedra. I 991). 458 
' Joaquín María BOVER" Biblioteca de Escritures Huleares. Barcelona-Sueca, 1976, 1, 458. 
1 £'.( malalt imaginari. Comedia mesclada de musica y dama del Sr. Moliere, il_uslre Comich y Poeta 
Francés. Traduida en idioma mallorquí per Luis Fuco. Letra tic Josep dc Togores, conde de Aiamans, Arxiu 
Aiamans. Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 35 folios. 
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supr ime todas las a lus iones al Rey. se escribió para ser escenif icado en el teatro habitual dc 
Mol i e re . Al final del p r ime r ac to , t ambién omi te lodo el p r imer in te rmedio cn el que 
Po l ich ine la acude de noche a can ta r una serenata a su aman te . D e s c o n o c e m o s si es tas 
supresiones obedecieron a la voluntad de Foco dc representar la comedia sin los intermedios 
y los p ró logos o a una dec is ión personal del p ropio copis ta . Por otra par te , y c o m o ya 
s a b e m o s , el concep to de t raducción en el d i ec iocho difería mucho del ac tual , por lo que 
c u a l q u i e r a d e las d o s h i p ó t e s i s son f ac t ib l e s . T a m p o c o s a b e m o s si la o b r a 
— p r e s u m i b l e m e n t e t raducida para ser represen tada igual que Mérope— fue r ea lmen te 
esceni f icada , y dc ser lo , cuándo , dónde y por qu ién . Quizás en Discurso crítico sobre su 
mérito que precede, según Bover, al por ahora perd ido El enfermo imaginario, comedia del 
célebre Moliere, traducida por primera vez al castellano por l), Luis Focos hal lar íamos una 
respuesta a estos interrogantes y al plan general dc su traducción. 
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R E S U M 

La major pari dc la literatura dramàtica escrita cn castellà al llary del segle XVIlIc a 
Mallorca és dc temàtica prou heterogènia, .amb predomini de temes religiosos i 
polítics, destacant per la seva herència barroca, cn seguir els models de la comèdia a la 
manera de Lope de Vega endemés dc l'eseasa presència de temes clàssics. Les adaptación 
de Mérope i del Enfermo imaginario feies per Luis Foco (1699-1767) són les úniques 
mostres al llarg de la centúria que defensava els preceptes clàssics, o sia Ij'aeoepiació de 
les unitats, la credibilitat, la dignitat i l'educació moral- la traducció de l'obra de Mafei, 
anterior a 1742. caldria considerar ia la primera dc les fetes en castellà i una dc Ics 
primeres, dins aquell segle, d'obres teatrals contemporànies. 

A B S T R A C T 

Nearly all the drama wrilten in Spanish du ring thc eightecnth century in Majorca is 
of a heterogeneous subject. mostly religious and política!, and excel for its baroque 
inheritanec characteristics, for following thc versi fi ed mode) of the "lopedcvcgian" 
eomedy arid for the searec presenec of neoclàssica! pieces. The adaptations of Mérope 
and of El enfermo imaginario made by Luis Foco (1699-1767) are the only samples of 
the century which defended the classical precepts, that ¡s. thc following of the units, 
thc credibility. thc dignity and thc moral education. The trasladen of Maffci's works, 
earlier than 1742, can be considered thc first onc to he made in Spanish and one of the 
first made in that century of enmempnrary forcign playwrighls. 




