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INTRODUCCION

Se piensa, en general, que laélite intelectual francesa del siglo xvi (con alguna
excepción, como Rabelais y ÉtiennePasquier)repudiéel teatro medieval, que iría
desapareciendo progresivamente en la segunda mitad del xvi, salvo la farsa y algu-
na pervivencia del monólogodramáticoy de la sottie (Bowen, 1964:91-99, 169-188;
Lebégue, 1972: ¡49-151; Aubailly, 1975: 201-202; 1984:472-481; Guichemerre.
1981;etc.).Haciala mitad del siglo, el descrédito de los géneros dramáticosmedie-
vales hace que, en ocasiones,los impresoresse libren a toda una operaciónde
camuflaje:la denominaciónmoralidaddesaparecede las obrasimpresasqueponen
en escenaa personajesalegóricos,sustituyéndosepor comedia,tragicomediao tra-
gedia,segúnque el desenlaceseaalegreo desdichado,como tambiéndiversosmis-
terios se denominanhistoria, juego. vida o incluso tragedia(Lebégue,1972:47-50).

Pesea ello, la actitud deeruditosy estudiososfrente a esteteatropopulares mas
complejadelo quepodríaparecera simplevista, Algunosmuestranlamástotal ani-
madversiónhaciaunosgénerosquesonel testimoniode la inculturapasadadel país,
mientrasque otros piensanque algunasde estasformasdramáticaspodrían ser
rejbrmables,hastalograrequipararseal teatroantiguo.Hay quienve enellas un tea-
tro másadecuadoal mundocristianode su tiempoo las incluyeen su exaltacióndei
pasadocultural francés.

En efecto,tras los humanistasuniver~alistas.quedeseanrestaurarel latíncice-
ronianocomo lenguade culturaeuropea,Erasmo.TomásMoro,Luis Vives, etc.,se
dibujan dos tendenciassólo aparentementecontradictorias:la de los humanistas
admiradoresdela culturagrecolatinay la de los estudiososque intentanreivindicar
el pasadonacional,creandoel mito de la antiguagrandezagala, grandezamalévo-
lamentesilenciadapor los invasoresromanos.Elabora el ínito, a principios de
siglo, JeanLemaire de BeIges(1473-despuésde 1515), en Les Iilustrations de
Gaule u singu1ariték~ de Troye (3 libros, 1509-1512-1513),obra muchasveces
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reeditada, en la que, basándose en los apócrifosde Beroso (siglos 1v-nl a. J.C.),
supuestamente descubiertos por el dominico italiano Giovanni Nanni, aliasAnnio
de Viterbo (1432-1502), divulga una curiosa genealogía de los reyes galos,a partir
de Jafet, hijo de Noé. Muchos fueron los autores que aportaron su granito de are-
na ala consolidacioíi y divulgación del mito nacionalista2, que se diversifica y enri-
quece, justificando todas las empresas francesas de conquista corno restauración de
un imperio perdido o realización de un designio divino. En la vieja Galia florecieron
la filosofía, las letras y las artes,que los galos extendieron a los restantes países,
civilizando incluso a los griegos.Toda esta antigUedad y preeminencia de los
galos, que prestaron sus letras y saber a todo el mundo antiguo, se basaba a rnenu-
do en deducciones a partir de un análisis etimológico realizado con mayor fervor
nacionalista que rigor lingílistico ~.

Muy pronto surgieron los espíritus críticos que miraron con ojos escépticos las
falsificaciones del fraile italiano. Algunos autores fueron más cautos a la hora de
enjuiciar este glorioso pasado nacional pero persistió la creencia en su grandeza y el
deseo de rehabilitar a los galos. injustamente denigrados por los invasores romanos.
corno vemos en las Recherches¿le la brame (1560-1621) de ÉtiennePasquier
(l529-l6l5)~ o LesAntiquitésGauloisese/ Fran~aisas(1579-1602) de Claude
Fauchet (1530-1601).

Se invertía así el complejo de inferioridad que podían tener los franceses
frente a los italianos. Antaño la historia de Francia se iniciaba con los francos y su

Los apócrifos de Annití tuv clon “reo éxito no sólo en Franc¡a sino también en otros países euro-
peos, como España. E,, elécto Amiío que dedica su colección de textos ~ílosReyes Catolícos del endía.
reelaborando referencias anteriores que Tcibal. hijo de Jafet y nieto de Noé había sido cl pi i ‘ocr re~ de
España y había iníroducido en ej p iis lis Juras. Ja poesía y la lilosoIja moraJ mis de siele sí “Jos míes de
la destrucción de Troya. Su bi¡í 1 be ro dar, nombre a los íberos t Caro 13aroja, 1992: 55 65)

Ou iii aume Poste.. Les ea,so,,s dc lo ,ooní,rí file... t 1 551). Lo fol so//que tI 552). 1. lo ~/o,ií o it itt o rl!—

1>/e des í<rpédirions <fepois fo 5 ronce ~o‘>fue en .4sie no en 7/> rol e e! en o/ve, tole />u;fle dc 1 Liii 0/5 A la
fi n est 1 ‘Apo/ogie de lo Cotí/e 1 552). Gui IIaume Du Bel lay 1-fn/orne de f lo IjIpOtí> des Cao/es el <fe Piso;—
ev <1556), lea,, Pieard de Toutry. De /hivcyí cclzopa ej/e, <¡5 ~6) Robe, t Céneau. Ca/it-u 1-/áfono <>557).
Cuy Le Fév re dc la Boderi e. La Gal/jode (1578). Fí ennc 1 oi e ud Jh ó i//ono, hoperío el philosopí¡lo
<1579). Noél Taillepied. 5. lleití>,re de 1 P1

5t0i e/ Repohl¡que dc daníh 41585), etc. (Ch. Dcibois. 1972).
El u ten to cte propí ircionar un a senerabí e anti gúedad E, Inc 1 1 no era nuevo. Sin embargo, ante—

riormeme se exaltaba ti los francos, en detrimento de los calos convirtiendo a los primeros en descen-
dientes dc cío grcípo dc royanos que lograron escapar a la citYrílee ¡o u de su ciudad. conio Eneas> o Tu
guto, este ti ti mo anlepasado de turcos, osírogodos. visi godos mdolas daneses y otamandos. 01 enl ras
que los briunicos procederían de Bruto, otro descendicole (le Príamo. Pero, para los cronistas franceses,
el linaje Crí y ano se habría qtí ebrado en los reyes ingleses con el diiií, uu, cíe los sa¡ oiles sobre los breto-
nes. Véase también La nota 18.

También en una caita repí ca a Sébi ¡leí. defenstír de la sopen oi-idad de ¡os romanos sobre los galos.
pues piensa que esla opinión 1,uede justificar la soberbia de algunos iíalian,s. Sosí lene c¡cie ¡aol .s e,, joo/
que arios dec/o,ís ¡-le,, ti <e .supeíbe Rooíon,, que sol! ji,,,,,- fe rcgard efes o,o,e,s, sol! ¿~í,< oou.s !oíoílílnlS

nos/re espr¡t flor felIpe.,. 1/ 0011.5 e,, ¿ferro de ¡VIolo. liísislui en las Victorias cíe los galos rente a los roioa—
nos ( sactí de Roma cotí 13ren non, ele.) y en í oc sil ti las 1 tichas internas e ni re st, s habitantes perní iii eron
a itilio César adueñarse <leí país. etc. 1 .a vieja Galia tronío ron grandes filósofos, por lo que al’tinos noii—
gtíos ‘-elan en los bardí is y di-u idas el origen cíe la Lioso lía oti< 5 clin si dciaba,, cloe. los Cramos toiii aix) ti

de ellos su escritura t ¡723 11971111: col. 19-22).
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mítico rey Faramond,descendientedel rey Príamo.Ahora, sedescubría una anti-
gtiedad muy superiora la de griegos y romanos y una misión civilizadora, de ori-
gen divino, inscrita en la historia del pueblo galo y francés, que justificaba su pre-
eminencia europea y su derechoa continuar su labor educadora por medio de las
conquistas.

Este trasfondo de reivindicación nacional anima a los redactores de artes poé-
ticas, a partir de la mitad del siglo, y actúa corno telón de fondo de su consideración
del teatro medieval.

El teatromedievaly losArtsdeseconderhétorique

La priíríerapoéticarenacentistaapareceen 1548,coincidiendocon la fechade la
prohibición de la representaciónde los misteriospor el Parlamentode París5.Sin
embargo,en la primeramitad del siglo surgenunaseriede tratados,llamadosarles
de segundaretórica,que prolonganunatradicióniniciadapor el Art dedictier el de
faire chansons,ballades,virelais ci rondeaux(1492) de EttstacheDeschamps,el
primer tratadopoético en lenguafrancesa,tras las obrasoccitanas,redactadas
durantelos siglos xiii y xlv (Cfr. Yllera. 1996: 27-43). Estasartessonfundamen-
talmente tratadosmétricos que atiendenesencialmentea la descripciónde los
diversostipos de versosy tas composicioneslíricas más en boga en estosaños
(baflade, rondeau,chaní royal, etc.). De los oncetextosconservados,sólo dos
prestanalgunaatencióna los génerosdramáticos.

LInstrm-tif de la secunderhúorique de L’Infortuné es un curioso tratado
redactadoen verso. cornoel anónimoTraitéde rhétorique (entre 1495 y 1500:ed.
Langlois, 1902: 253-264).Encabezaunaantologíapoéticano fechadaperoquesus
editores. E. Droz y A. Piaget (1925: 33), consideranrecopiladay publicadaen
1501,Le Jardin deplaisanceel Acurde rhétorique.El autorse nombrautilizando
un seudónimo:

Ce traictie senomme instructif
De la seconderethoricque
Par linfortuneconstrucrif

Lequelfortune mal applicque.
(1501 11910):fol. II).

Segúnel decirde loseditoresmodernosde la antología(1925: 36-68). el autor
del tratadoseríaRegnaudLe Queux, recopilador,junto con André de La Vigne
(1470-despuésde 1515),de la obra6,y lo habríaredactadounosveinteañosantesde

Aunque la interdicción, promulgada en noviembre de 548, tieoe una extensión geográfica Iitni-
tada, otros Parlamentos adoptarán medid-as semejantes y el ejemplo de la capital supuso un duro golpe
para el teatro religioso medieval.

Regnaud l.e Queux inserta. traset trutalopoéticct. dos poetnas suyos. La Doféaríce de Mégctre y el
í)o, ¡tú! PoIIfo a,, fru rol Char/es VIII.
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Insertarseen la antologíat RegnaudLe Queux es un poetay autorde obrasen pro-
sa,naturalde Douai¼

Dedicael último capítuloa las moralidades,frisas, misteriosy otros romans.La
moralidadrecurre a la alegoría.se adomade bellas elocucionesy demostraciones,
etc., censurandolos vicios, demodogeneral,sin caer en el vituperio, y alabandolasvir-
tudes.En misterios,crónicasen lenguavulgar o historias, es esencialpresentary hacer
hablara cadapersonajesegún corresponda a suclasesocial, etc.:el noble, queirá acom-
pañadode sus criados, trataráde hazañas, el burgués o mercader de provecho, etc. Si en
el título del capítulohablabade flirsas, al rotular en latín empleael término comedia.
destacandoque simularácosas melodiosasy divertidas,rehuyendo los vocablos inde-
centes,que desagradan a las genteshonestasy sobretodoa las damas.Puedeadornar-
se derondelesy refranes,etc.,comoen los misteriosse empleanluis paralos lamentos
y virelais para las alabanzas. Sin utilizar el término decoro, cobra yagran importancia
enél estanoción deorigenhoraciano que tan capital seríaenel teatroposterior9.

Si L’Infortuné es autornorteño,el segundotratadistaen conceder ciertaatención.
mássomera que la anterior,a las formas dramáticaspopularesde la épocaesun men-
dional,GratienDu Pont, señor de Drusac.Participó en la querelledest»mmescon una
obra de denigraciónde las mujeres,LesControversesdes seNes ¡nasculinelféminen.
en trois livres, suivi de la Requesteda sexema.sculincontre le téminin (Toulouse.
1534), que tuvo gran éxito, a juzgarpor el númerode ediciones(seis entre 1534 y
1541),perosufrió tambiéndurascríticas. SuArt el Sciencc’de rhétorique métrif7ée
(nuevaed., 1539) se inspira a menudoen el Grandel eral art depleine rhéíorique
(1521)de PierreFabri.peroañadeunabreveconsideraciónDa nombrede lígnes que
doivení amAr Monologues, dvalogues, ¡arces, soitises,& moralitez:

Qui aura enuye de scauoir le nombre des lignes apparlientz en Monologues. Dya-
logues,Farees,Soitises,& Moralitez. SaiehentquequantMonologue,passe deux ceos
lignes, cest trop. Farces.& Sottises.einq ceos.Moralitez, mille, ou douze ceos au plus
(1539: fol. LXXVII).

¿Perfeccionarla tradición o renunciaral pasadonacional?

Haciala mitad del siglo, surgenlas primeraspoéticaspropiamenterenacentistas.
Siguenel movimientopreceptistasurgidoen Italia unasdécadasantes.Responden

Se basan en que cita obras compuestas bacía ya un cuarto de siglo, que habían perdido su actuali-
dad, yen que carecía de sentido que 5115 compañeros abogados solicitasen esta obra (según nos dice) en

1 su í . cuando ya se habían publicado diversas artes.
Patterson (1 935 1: 1 52) añade: Le Qoeí.a <veis un/hrtio¡ale enoíígft ti; lo í•-c- e,,ie/ /,1 ¡;lo,lev moni’,-s fra

Ihe norne 1. ‘Inflo-tuné no! Ije unfir¡ing.
No sorprende esta mención de los géneros dramáticos, ya que el autor estovo en contacto con

André de La Vigne. autor de obras dramáticas: Le’ Mvsíére de S,/;íI-Mcotín. Lo Fe,rc-e do Meoníer de qul
le cf/oti/e eínporte 1 time en enfer y la moral liJad de L A ‘cogíe’ el cío Boiteur. los tres representados en
1496. Se le atribuyen tambidn dos «‘¡lies.
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todas ellas a un sentimientonacionalistaque busca crear una literaturacapazde
rivalizar no ya con la italiana y españolasino tambiéncon la griegay latina. Dos
posturaseran posiblesanteestedeseode enaltecer la Lengua y cultura nacionaL:
hacertabla rasacon cuantohastaesemomentose habíahechoo incorporar las nue-
vas formaspoéticas, clásicaso italianas, sinpor ello renunciartajantementea toda
la literaturaanterior. A lo largo del siglo reaparecenuna u otra postura,de forma
que el teatro medieval,la forma literaria máspopularde cuantasse habíanhereda-
do, serárotundamenterechazadoo se mostrará unarelativacomprensión,al menos
para sus mejoresobras comola Farce deMaitre Parhelia.

En la primera poética francesaconservada~, el Art poétiquede Thomas
Sébillet (1512-1589),aparecidaanónimamenteen 1548, se intenta indicar al
futuro poetalos caminospor los quelograráelevarsu lenguaa las cimas litera-
rias de las lenguasclásicas,sin por ello olvidar quealgunopuededesearejerci-
tarse en las formasde antaño,en révérencede 1 ‘antiquiré, es decir, del pasado
nacional (1990: 113). El espírituconciliadorde esteabogado,traductory poeta
en latín y en francés, llevó a pensarquesuobraeraunameraexposición de las
formas poéticasrepresentadaspor la vieja escuelacapitaneadapor Clément
Marot (1496-1544).Sin etnbargo,el propósitodel autoresesencialmenteinno-
vador,aunque no renunciaa mostrar lo quefueron las formaspoéticasde antaño
(1990: lOO), la dell/e mode(1990: 153),pues 1 ‘anliquité, ... desesrudesseset
apresés nousayantfait entréeauxpolissures,dois tIre vénéréede nauscoinme
no/re nitre et maírresse(1990: [42). Es conscientedequealgunoscapítulosde
su obratienen un interésmeramentehistórico,peropiensatambiénqueciertos
metrostradicionalespuedenserlos másadecuadosparadeterminadosgéneros
clásicos: el lai y el virelai le parecenpropiospara tragediaso tratadosde cosas
tristespues respondena los pequeñosversos trocaicosde las tragediasgriegas y
latinas (1990: 144). Intenta,además,estableceranalogíasentrelos metrosclá-
sicos y franceses,como al ver en las sátirasde Juvenal, Persio y Horacio los
coqs-&-/únelatinos, proporcionandoilustresprecedentesal génerosatírico
inventadopor ClémentMarot.

Puestoque no vacila en dar cabidaa los métodostradicionalesfranceses(ron-
deles,baladas, cantosreales, etc.),no esextrañoque también seinteresepor las for-
mas dramáticasmedievales.Comoen Gratien Du Pont, no existen alusiones a los
misteriospero, en cambio, concedeuna atención relativamente importante a las
moralidades y farsas~.Las estudiaen un capítulo dedicadono al teatrosino al diá-
logo, junto a la églogao hergerie.

En cierto modo, la moralidad representa la tragedia griegay latina.Seríatrage-
dia si su final fuera siempredesdichado.Sonlos temas tratadosy su valor instruc-
tivo, los que permitenaproximaríaal géneroclásico:

Etienne IDolet declaraba, en el prólogo al pritner voJumen de 1. ‘Ore¡leurfrau<ais <1540). su pro-
pósito de publicar en un volumetv posterior un artepoéácaque había compuesto.Du Betby, en la
Défi;íse ezí//usíralion de/a languefrun<-a/se (1970: 85-86), pedía que alguien diese a la luz los tratados
inéditos del humanista condenado-ala hoguera en 1546, lo que, al parecer. nadie se-atrevió-a hacer.
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Caren la Moralité nous traitons.convnveles Greezet Latins en leurs Tragédies.
narrationsdefaits Ilustres.magnanimeset vertueux.ou vraís.ou au moinsvraisem-
blables:et en prenonsautrementce que fait ti linfornvation denos moeursCt Vm, sans
nous assujettirti douleurouplaisir d’issue(1990: 132).

Las exigenciasdela moralidad,como detododiálogo,sonel decorode los per-
sonajes,la con¡enanteel apte reddition da Moral et alíegane(1990: 133). El
géneroaceptatodos los versosy metrostradicionales:baladas,triolets, rondeles
dobles,lais, ¡¡reíais, etc., recogiendoafirmacionesanteriores,al considerarlos
diversos metros (1990: líO. III), pero muestrasus preferenciaspor el versodeca-
sílabo -

Porsímisma, la moralidad,si guarda el decoro exigido por los antiguos,puede
serun géneroaceptableperoSébillel lamentaque la escena francesaestélejos de la
perfección antigua: nuestras monarquías hereditarias no necesitanrecurrir a los
magnificosespectáculosde los antiguos,con losque se granjeaban losdirigentesel
favor popular,por lo que nuestrosjuegosquedan eíi manos de empresas privadas
lucrativas (1990: 132-133).

Como,según el principio horaciano, cuya Arte poética recuerda (1990: 122,
133, 146), la poesíatieneun valor de divertimientoe instrucción, no sorprende que
su opinión sobre las farsas y set/lessea menos favorable.Poco tiene la farsade la
comedialatina, ya que carece de intención moral. Corresponde a lo que los latinos
llamaron mimos o priapeas, en los que se perínitía tina risa disoluta y todo tipo de
licencias.Así, ni siquiera la división en actos y escenas sería adecuada a la farsa:
Car le vrai sujelde la Farceea Seítiefran<:aise,sonibadineríes,nigaucleries,et
teutessottiesémeuvamu¿¡ nsetplaisir (1990: 133).

En esteprimer tratadorenacentista,cuyaapariciónanónimale conferíacierto
carácterintemporal,seestableceunadivisión entreformasdramáticasmedievales
desdeñables,por su carenciade valor instructivo, y formasaceptablesaunqueno
logrenla perfecciónde las obrasclásicas’2

Un año más tarde,aparecíaLa Défenseet Illustraf ion de la íanguef)’anQaise
(1549)deioachimDu Bellay (1522-1560),el tratadomáscélebredetodoe] Rena-
cimiento francés,a pesarde su muy escasaoriginalidad(cfr. Villey, 1908) y de la
precipitacióncon la que fue redactado,acasodebidoal deseode replicara la obrade
su predecesor.Dtí Eellay concedepocaatencióna las formasdramáticasfrancesas

Atínque en real dad las baladas son mtlv raías en las moralidades y el decasílabo es tv~ení;s re-
cuente en moralidades y farsas que cl (tetOsílabo <dr. e(J. (iai Ile. 19 ti: ¡64. n, ¡

[2 Tanvbiénen el Arí poeriqlie ré,fi,it el e,f;régé... <1554) de Claude de Boi ssiére. c¡uc es en buena

medida un resumen esqueívvático de las partes prácticas del trotado de Sébil let, seguido de cío discurso
sobre la excetene a de la poesía fratíces:, (supelior a la de italianos y españoles quienes. además, han
robado a los Irancese 5 1 :t rima), se i tic tuve Lina breve ni enci ti n ele la vi oral i dad y 1 a farsa: L)ieí/ogue <sí
Ir, ;er/oeoliori efes- ~ersrnííc~. & cl rlois esfí “-es: c/iel/ogoc> ci; ,;ioro/iré. cfie¡fogue en egfogííe & ef/eílogue eti
¡ti re-e’: D/e;/ogue e,; moro//té tsr ií;frodio//o,, e, ffc’qor/c ‘e/Ile de /iersoil t io~e.s j’oor /cí re’/intí;eírio¡í ¿fe í ox
mcl.,rs. & e;uefc

1oe ¡bis ye,r rre¡gc-eI/e. Diofogoc’ e,, Kglog oc’ es! /,;íre¡duc rio,, dc /¡eoleor.s. figII rehíle oíl
¿lee/oro,,le’ fe, /e’ge re mola 111311 des c:fiosc’.s. 1)/a/o QOC en ¡ilíl e es! lotroc/oel/oo efe j>c-¡.sc¡i lIte flO~ veo/fe
recreo tic;, ls. & peiii <‘sri-e cf/eíe~ co,; tutee//e eorruoípííe ( ¡ 554 1 1 9721: 13).
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de su épocaperoéstascaen,inexorablemente,dentrode sureprobacióngeneralde
toda la literaturafrancesaanterior,conjuntode épisseriesy testigosdela ignorancia
(1970: 107-109).Sólo expresasu deseode que el futuro poetase ejerciteen los
géneros dramáticosclásicos,si los reyesrestituyena las comediasy tragediasen su
antigua dignidad, usurpadapor las farsas y moralidades (1970: 125-126) t3~

La obrade Du Bellay esun manifiestopolémicoy nacionalista.Deseaparasu
paísunaliteraturaquesuperea todaslas antiguas y modernas,como Francia—en
su opinión— supera a los restantespaísesen civilité de meurs,équitéde ¡cix, mag-
flaflinhité deceuraiges,brefen teutesformes& muflieresde vivrenon meinsloua-
bIesqueprqfitables(1970: 17-18).

Trassu defensase vislumbrael mito del gloriosopasadonacional,del pueblo
galo,devenerabley gloriosaantigUedad,maestroen las letrasy las artesdelos grie-
gos.No en baldeel rey de las Galias,Bardusy, fueel inventorde la rima que las
restantes lenguasvulgarestomaronde los francesesy, entrelos muyescasosauto-
res que le precedieronqueescapana su condena,figura Jean Lemairede Beiges,de
quien toma estasnoticias(1970: 93-94, 152-153).Pordesgracia,los galosno sus-
citaron escritoresque conservaransus gestaspara la posteridad(1970: 18-20),
sino que su recuerdosólo se conservaa travésde los relatos romanosque losdeni-
graron conscientemente.

Du Bellay exaltabael pasadolejanonacionalperocondenabaa todossuspredece-
soresinmediatos.Quería enaltecerasu patriaperorechazabaa cuantoshabían intenta-
do hacerlo conanterioridada la Pléiade.Tanrotundasafirmacionesno podíanagradar
a losque apreciaban lapoesíade su época.En algunasde estasréplicas a la Défense
encontramosnuevos intentosderehabilitacióndelas formas dramáticasmedievales.

Probableínente a principiosde 1550 aparecióel Quintil heraciensurla Défen-
seet ¡llustratien de la languefrangaise,que.a partirde la segundaediciónde 1551,
acompañaríaa las reedicionesdel Art poétiquede Sébillet hechasentre 155 1 y
1576. Se publicó anónimamente,por lo queduranteun tiempose atribuyóa Char-
les Fontaine,discipulode Marot; posteriormentese vio queera obra de Barthélemy
Aneau (h. 1505-1561),principal del Colegiode la Trinidadde Lyon. Aneaues pro-
fesorpero también poeta,traductor,autorde la novela Alectorou le Coq, histeire
fihuleuse(1560), así como también de diversas obrasdramática~.Mystérede la
Nativité parpersonnages(1539),Lyen marchan~sasyrefran:oise...par person-
nagesínystiques(representadaen el Colegio dela Trinidad.en 1542).

Nacidohacia 1505,Aneaupertenecea unageneraciónanteriory se indigna ante
el injusto despreciopor toda la literaturade suépoca,excluyendoel pequeñocírculo
de la Pléiadeque ha comenzadoa darsea conoceren 1 549. Por eso se presenta
como el poco aduladorQuintilio horacianoqueel propioDu Eellay reclamaba, en
la Défénse(1970: 174),comosupervisorde todaobra antesde su impresión.

Juzga contradictoria la pretensiónde Du Bellay de defendere ilustrar la lengua
francesarechazandoal mismo tiempo todala tradición literaria nacional. Puesto que

Reclva¡a así. indi,ectaníente, que las níoralidades puedan asitnilarse a las tragedias. como bacía
Sébillel.
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siguepasoa pasola Défense,concedeescasaatenciónal teatro.Replicaa Du Bellay.
señalandoque si no existenya en Franciacomedias,existentragediasmuynotables,
aunqueél las ignore. No cree,por otraparte,quela farsay la moralidadhayanusurpa-
do el lugardelos génerosclásicos,ya quesonobrasmuydistintas(1990: 218).

Prontosurgiríaunasegundaréplica,en estecasoobradeun joven poeta.Gui-
llaumeDesAutels (1529-1581),autorde diversascopilacionespoéticas(le Rcjws’
deplu.s’grandtravail, 1550,Suitedu Repos.1 AmoureuxRepos,1553,etc.),algunos
tratados,la Reinonstranceau peuple¡tan(Gis con los Eloges de la paix <1559),
HarengueaupeupleIran ~-aiscoíí/re la rebellion (1560).etc.,y seguidordc Rabelais
en suMi/isla ire barragouvnede Pan/relucheet Gaudichon(1574).Su respuestaa
la Défrnsese insertadentrode supolémicacontralos reformadoresde la ortografía
francesa(Répliquede GuillaumedesAuteizauxfarieuse.s-dé/tasesde Loais Mcl-
grel, 1550). No es un rezagadopero rechazala ingratitud hacia los poetasdel
pasadoy una teoríade la imitación que coarta la creacióny raya en la meratra-
ducción.¿Porquédesdeñarla baladafrancesay no la stíperriciosasextinaitaliana’?
¿A quien imitaron los griegos?(1551: 60-61). Si todoha de imitarse,habríaque
suprimir también la rima inexistenteen los autoresgriegosy latinos(1551: 67).
Estimaa los antiguosperoapreciatambiénel pasadoreciente(representadopor CIé-
ment Marot)y admiraa los escritoresde su tiempo (1551: 70-71).

Concedeespecialatencióna la moralidad.Comprendeque los doctosdesdeñen
el géneropor la ignoranciade los que la cultivan pero por sí mismaes salmeet
venerable(1551: 63). Retomaa su manerael mito dc los galos cultos y de sanas
costumbres.Porello rechazaronla vanidadgriegade las comediasy tragediasy
siguieroncediuja genredepoeme,pourproposeraux veíada peu¡)le1 i/istituliOfl
de la bonne¡le (1551: 63) -~

t~a moralidades másinstructivaque las comediasy tragedias,1 uneproposant
/otd e.ve¡nplede lasciv’ité, 1 ‘aa/re de cruejufé& /vrannie (1551: 64). Si la moralidad
poneen escenaa cosasínanimadas.lo mismo hacela tragedia,al pi-esentarla Gue-
rra por medio de Marte. la Verdada travésde PalasAtenea,la castidadpor medio
de Dianao el amoren la figurade Venus,etc. Actosy escenasno sonsino supers-
ticionesno obligatorias.Presentatodo un programaparael teatroquehabráde ser
moral,cuidaráel decorode las circunstancias,se enriquecerácon diversaserudi-
cionesasequibles,conmoveráy evitarácuantoseaincomprensibleparael pueblo,al
quesedestina.

Du Bellay radicalizaba,en la Dé/tase, las teoríasde la Pléiade.Unos años
mastardeiacquesPeletier(1517-1582).precursorymás tardecompañerodel gru-
po. publicaría un tratadoen tono más moderado,suArt poétique(1555), com-
puestoen Lyon. Peletieres un espíritupolifacético,científico. tnatemático,médico.
poel.a y traductordel Arte poéhcode Horacio. Fue también un reformador(le la
ortografíafrancesa,que ideó su propio sistemaortográfico.sistemaque sin duda
contribuyóal escasoéxit.o alcanzadopor su A rl poétiqí¡c’ (1555).

(.:oti pitst.eií.tridacl a esla ;ibt-a. Des Aulcís sc apntxitiiaría progrcsivatiicntc’~il L
Trtilvo cíe la [‘léiadc

y zid liv raria las obras ch-a ni it icas cíe Jode líe -
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MenospolémicoqueDu Bellay, no es menosfirme en su rechazode la litera-
turaanterior.Las lenguasse perfeccionane ilustran;hastanuestrosdíasel francés
era lengua bárbarapero ha empezadoa despertarsey elevarse.Durantemucho
tiempolos ingeniosseejercitaronen metroscomo las baladas,rondeles,lais, vire-
lais. triolets y semejantes;ahorapor fin se ha pasadoa la oda y al soneto.Poreso
esperaque las farsasseconviertanen comedias,losjuegasdemártires “en trage-
dias y las novelasen poemasheroicos(1990: 296-297).Aunqueignora la existencia
de la comediade Jodelley sólo deoídasconocesu tragedia,ambasrepresentadasen
1553 ~, dedicatodo un capituloalacomediay la tragedia(1990: 302-305).lo que
muestrala importanciacrecientede los génerosdramáticosclásicosen la mentede
los preceptistas.

Lamentala ausenciade comediasenFrancia,frentea la abundanciademorali-
dades,a las que rechazaparangonarcon las primeras(1990: 303).

Así, los tratadistasde mitadde siglo semuestrantodospococomplacientescon
la farsa,a la que tildan demeroentretenimientopopularsin ningúnvalor instructi-
vn. En cambio, lasopinionesdivergensensiblementeencuantoa la moralidad,que
paraunosmereceel mayordesprecioy para otros sólo requiereautoresde mayor
culturay talentoparaelevarseal nivel de lacomediao la tragedia.

Entretantodiversosautoresintentan,a travésde sustraduccionesy mástarde
de obrasoriginales,aclimatarla comediay tragediade corteclásicoa la escenafran-
cesa.Comocabíaesperar,variosde ellosatacanlas formasdramáticasmedievales
que,en su opinión,obstaculizanesteflorecerdel teatroculto. CharlesEstienne(h.
1504-1564),en el prefaciodesu comediaLesAbusés(1548), traducidadel italiano,
insiste en que la lenguafrancesano es inferior a la de los antiguospero nuestra
comediavulgar (esdecir, la farsa)ha reducidoel modelo antiguo,de maneraque
sólocuentaconun acto, y en variasde ellas no seencuentraseas,rvthme, nc raison,
seule,nentdesparo/esridicules avecq’quelquehadinage, setasautre inventionnc
conclusion.El textoque traducees lo mejorque se haescritoparala escenaen len-
guavulgary, entrelas obrasfrancesas,cita a Pathelin, el Plaidoverentre la Simple
e/la Rusée(1477) de GuillauíneCoquillardy unaobrano identificadade Crétin.
SobrePaihe/inañade: cotahienque’ soit choseaussibien e-omposéepeur líos/re
tempsque ¡‘un s~:achetrouver(Ed.Weinberg,1950: 13.5-138).

Unos añosdespués,el médicoy poetaJacquesGrévin (1538-1570),al publicar
su Théá/re (1561), pone gran cuidadoen que sus comediasLa Trésoriére y Les

‘~ 1—ls (¡Cc ir. ¡ os misterios tonia(l(ts de 1 ¿<s vidas tic santos -

La coniedia (le Jodel le La Reneo;itre. hoy perdida. y su tragedia Le; CIéopolte eeí/;l/t’e. publicada
etí 1574, se representaron en el colegit; Boncouí-t, dtirante el carn:íval (le ¡553. tras haberse esceííi ficktdo
ante el rey - A míhas ;hras ñieron celebradas por la Pl éiade c ;n elog os desmestirados - Pelet ier sól tv ha
oído hablar de su tragedia, por lo qtíe stilo conoce las traducciones francesas de trstgedias clásicas. Taíív-
poco cita el Soe;-ifie.-c- el Af;rofíe,;n (1 550> de Théodore de Réze. ¡ni tor coiive rOdo al piotestanti snio en

1545, que hubo de buscar refugio en Ginebí-a. Años después. Jean de I-4t TaiJIe (quien también se con-
Virtió al prolestantismo), en L)e f ‘Aí’l de fo ;re¡géd/e (1572).¡tunque acepta los temas cristaní,s que él
tuisivlo había cultivado, negaría a esta obra el carácter de tragedia por carecer de final desdichado (Ed.
Weinbei-o. ¡950: 226).
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Eshahisno se confundancon las farsas,las tragediasfarseadas,las farsasmorali-
zadasolas moralidades(Ed. Weinberg,1950: 183-193).TambiénJeande LaTaille
(entre 1533 y 1540-despuésde 1607), queestuvoen relacióncon el grupode la
Pléiade,compartecon susmiembrosel desdénpor las formasdramáticastradicio-
nalesa las que, comoDu Bellay en la Défrnse,tilda de ameresespiceries(De IA;-t
de la tragédie. 1572,prefacioy dedicatoriaa su Sa/ii le Farieux). En estetratado
donde,por vezprimeraen Franciase exigenlas unidadesde tiempoy lugar. como
dosañosantesreclaínabaen Italia Castelvetro(Poe/i<a dAristotelevulgarizzataet
sposta,1570),no sorprendeque serechaceel empleodepersonnesquon appelle
t=¡incteset qul nefúrentjamais, commela Mort la Vérité, 1 ‘A varice, le Monde, et
dautres ainsi,en la tragedia,y serepruebenlas farsasy moralidades,asícomo las
seudotragediasy seudocomedias,hechassin observarel verdaderoartey el mode-
lo de los antiguos.(Ed.Weinberg,1950: 225-231.227-228).Un año mástarde,al
publicarLesCorrivaax (1573),destacaquesu obraes comediay no farsaní mora-
lidad, puesno perderíasu tiempo en uíia cosane si bassenc si sotíe,et qui nc mons—
tre qa unepare ignorarice de nosvicus EranQois, y esperaquepronto quededes-
terradoel hábito de escucharfarsasy moralidades,convencidodeque sucomedia
agradarámucho más, a cuantosadmiranlas cosasbellas,que todas las farsasy
moralidadesrepresentadasen Francia.Lamentatambiénque muchasobras,pre-
sentadasen franciabajo el nombrede comediaso tragedias,no merezcantal deno-
minación(Ed. Weinberg,1950: 235-236)~~.

Las poéticasdefinalesde siglo

Durantelas últimasdécadasdel siglo secomponenpoéticasquereflejan loscan>-
biosde gustosacaecidos:sepropugnaunapoesíamássencillay asequible:se exige
un mayorpurismolingijístico. unamétricamásrestrictivay unamayorclaridad.Se
va implantandoprogresivamentela comediay la tragedia,inspiradasen el modelo
clásico.Las viejasformasdramáticasmedievales,con la excepcióndela farsa,han
entradoen decadencia.Ya no sonun géneroquehayquecombatirparaintroducirel
teatroclásico,o al quese intentadefenderpor respetoa la tradicióno afán instruc-
tivo. Los tratadistasles concedenpocaatenciónperodesaparecenlas connotaciones
negativasqueaparecíanen los tratadoscompuestoshacia la mitad del siglo.

El Art poétiquefh.¡n(:015(1597), quePierrede Laudund’ Aigaliers (1575—1629)
escribióa los 22 años.pecaa ínenudode falta de originalidad.Recunecon fre-
cuenciaa los tratadosanteriores,franceses(Sébillet,Du i3ellay. Peletier.Ronsard)

Si iv embargo, Bowen <1964: l t)O— ¡65 señaló ci etias reníi ti i scetic ias de detalle (le la detiustada fai-—
su en la comedia de la Pléiade. etí las traduccioties cíe Larivey. en algctttas comedias tegulares de i nspi—

rtíción italiana. eív cotitedias irteul-tres comoctestas entre ¡576 ¡ (v~ u en trí’icomedi-ís de finales dely y ~-

siglo y del pri tner cuarto cíe¡ xvt 1. si eííd < vi tis rara en 1 tt lvast ira¡ de la mis ma élvoca - Con resliecí ti a las
ecímedias de la PIé iade. cansi cJera c~tti2 1 tts seniej anti e;;’; la fa rs:t son ini portttnies e ti iticle Ile y 1< é vi y
BelLeaa. escasas eh CrÑ’itv ~ casi itíexístentes en jeatí (lela Taille y icaíí—Aívtt;ine de BaSf.
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o italianos(Escalígero,Poeticeslibri septem,1561,o Viperano,De poetica libri
tres, 1579),etc. Presenta,sinembargo,algúnrasgopersonal,como essu aceptación,
a finalesdel siglo, de los metrostradicionalesfrancesesmuy celebradoscincuenta
añosantes,y la granatenciónconcedidaal teatro.Tal vez,en su apegoa las formas
poéticastradicionalese inclusoenel recuerdode los viejospuys,comoel de la Con-
ception des Carníesdc Rouen, influyese su condición provinciana:nació en el
ducadode Uzés(Languedoc-Roussillon),dondepasógranpartede su vida. Fue
abogadoy poeta,compusoobrasdramáticas,algunasperdidas,e intentó rivalizar
con RonsardcomponiendounaFranciade(1603),en la quesustituyeel origentro-
yanodel protagonistapor un origengermánico,retornandoa una leyendaanterior <.

Define el rondel, la balada,el cantoreal,el lai y el virelal, citandoen ocasiones
poemassuyoscomo ejemplos,y, como Sébillet,consideraque laodano essino una
canción.Trata a la farsasin denigrarel género.Su tema es alegrey jocoso.Lo
esenciales observarel decorode las personasy quecadaunohablesegúnsudigni-
dad. No se requieremenos ciencia para hacerbien una farsaque una égloga o
moralidad (1909: 105). El géneroaceptatodo tipo de versosy su materiaes casí
semejantea la comedia,salvo que carecede actosy es másbreve;no presentani
divinidadesni personasmorales(1909: 153),como tampoco la tragediaponeen
escenapersonasfingidas o alegorías(1909: 157).Laudunes un independiente,que
rechazala unidadde tiempo,alegandoquenadafl05 obliga a escribircomohicieron
los griegosy los latinos, que la regla de las 24 horaslleva a presentarsituaciones
imposiblee increíbles~,puesimpidedesarrollarla vida y fortunadegrandesprín-
cipesy reyes,queno siemprelos antiguosfueron tan escrupulososcon esteprincipio
y que las obrasque se atienena tan estricto corsé no son mejoresque las demás
(1909: 165-167).

Redactadoen granmedidaantesque el tratadode Laudun,el Artpoétiqaedel
normandoJeanVauquelinde la Fresnaye(h. 1536-1607)sólo se publicaríatardía-
menteen 16052<>.Magistratoy soldadoen las luchasciviles de su tiempo desdesu
juventudcomponíapoesías.algunasde las cualesrecogió tardíamente,en sus
Diversespoésies(1605), cuandoeraconscientede quehabíancambiadolas técnicas
y los gustos.Proyectóun poemaheroico,la Israglide, del quesólo conservamosun
fragmento.Imitandoa Horacio,compusosu tratadoen verso,como ya habíahecho
Linfortuné y mástardeharíaBoileau.

Prescindede los viejos metros(cantosreales,baladas,rondeles,etc. [1885:
31]) pero,como Sébillet,tiendea asimilar ciertosmetrosclásicosa los franceses:las

~ La leyenda remonta al siglo vii (Hisroile; 1-ro,, corlen de Fredegario. h. 660) e intenta ennoblecer
el origen de los flancos. Francion (eh la versión de la CesIo ;-e’gurn Erc,neoru,n de 727, Antenor) es un
troyano que. como Eneas huye de su ciudad incendiada, instalándose en Europa central y posterionieííte
en la (ial a tcfr. Beacine. 1985: 19—54). Jeaíí Lemaire de BeIges tratísfornía el íííito del origeíí troyatio de
los francos en el vito de los galos antepasados de los tioyanos.

lis decir, peca contra lis ver(tsimi litud aristotélica, exigencia fundametital en la época y poste-
r,ormente.

2(4 l.o había itiiciadt; hacia 1474, a instancias de Enrique tIL y aún no estaba concluido en t589, fecha
del asesinato del rey.
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elegíaslatinasson lo que los francesesllamaronluis (1885: 29), la oda y lacanción
tienenmucho en común(1885: 40), etc.

En medio de las calamidadesde su tiempo,afirma rotundamentesu confianza
en la grandezade las letras francesas.La lenguafrancesasuperaa las restanteslen-
guasvulgares(1885: 95),e inclusoa todaslas lenguas(1885: 121).Laslenguasde
Italia y de Españason vasallasde nuestro cataláno provenzal(1885: 36). Todas
estaslenguas(catalán,valón,etc.)procedende la lenguagalacorrompidapor la lati-
nay la thioise(tudesca;1885:37-38). Los trovadoresinventaronel sonetoque imi-
taronlos italianos; los provenzalescompusieronsátirasa las que llamaronsyruen-
tez osvluentois(1885: 101-102):lo quehizo la famade Petrarcafue la graciadelos
versosque tomó en Aviñón (1885: 36); Italia y Españahanhechocomoel queroba
y disfrazael caballodel vecino, con sus poemas,sus Orlandosy sus Amadises
(1885: 115-118).Son lugarescomunesde laépoca,muchosde los cualesproceden
de ClaudeFauchetquien,en su Reeuei/de lorigine de la langueetpoésiefran<:ai-
se(1581), reseñabaa másdecien poetasanterioresa 1300.paramostrarla grandeza
del pasadonacional.

El tratadode Vauquelincontienealgunasalusionesa las formasdramáticas
medievales:Tespiscreó la farsatrágicaen Grecia. que se representabade modo
semejantea los juegosde los Conardde Rotien:

il fist ouapubíiquernentsesvers
Pardesgentils bouffons,qui d’vne lic epesse
Leurfacebarbouilloieníparles villes de Crece:
Ainsi vont A Rouenles Conardsbadinants.
Pourtout deguise;nentleur farceeíífarinants.
<II. vv. 1014-10W: 1885: 118).

Es unamenteclásica,queapreciala epopeyay la tragediaperfectamenteregu-
lar, estaúltimaencerradaen el transctírsode un día.Perocomo el granprincipio es
conformarsea la naturaleza,como más tardeen Boileau,aceptaque una farsa
afortunada,una fábulao un cuentosin artepuedeagradarmásque fríos versosper-
fectamenteregulares:

Quelquefoisvííc ¡arceau vray Patelinee,
Ou parart on nc voit nulle rinieordonnee:
Quelquefoisvne lable. vn coííte faít sansart,
Tout pícin de gosseries et tout vuidede ¡‘art,
Pourcequatí vray les moeursy soivt representees,
Lespersonnesrendrabeaucoupplusconlentees,
Et les anvuseraplustostcentmille fois
Quedes verssansplaisir rangezdessousles bis.
N’ayant sauceni suc. ni rendantexprinvee
La Natureensesnvoeursdechacunbien isinlee.
Natureest le PatronSurqui sedoit former
Ce quon veutpour long teíiips en ce nvonde animer.
(III. vv. 507-SIS; 1885: 153-154).
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A pesarde serherederode la Pléiade,Vauquelines contemporáneodeEtienne
Pasquier(1529-1615),magistradoquededicó largosañosa reconstruirel pasado
nacionalparamostrar,a propiosy extraños,la riquezade la tradiciónfrancesa,ilus-
trandola tesis,tan divulgadaen su siglo,de que tanto la viejaGalia comomástar-
de Franciafueron siempregrandesfocosculturales.

Pasquierdedicael libro VII de susRecherchesde la France (1560-1621)a mos-
trarel origen, antigUedady progresosde la poesíafrancesa,recordando,decamino,
la deudadeDantey Petrarcahacialospoetasoccitanos(1723 1: col. 695) oqueel
términosonetoesde origenfrancés(1723 1: col. 703).En su siglo, admiraantetodo
a Ronsardperoreconoceel geniodeClémentMarot. Deseosode mostrarla pervi-
venciade tan rica tradición literaria, no puedeolvidar totalmentelas formasdra-
máticasmedievales:apreciasobretodola farsade Mal/re Pcíthelin.de la quedice
que tant en son tout, queparcelles,fai/ contrecarreaux Comediesdes Grec.s- &
Romains(17231: col. 699).

CONCLUSIÓN

Sóloel tratadomásantiguo,publicadoaprincipios de siglo perocompuestopro-
bablementehacia1480, incluye unamencióna los misterios. En él seinsiste tam-
bién en la importanciadel decoro,comoen Sébillet. Esteúltimo aproximala mora-
lidad a la tragediapero muestramayor desdénhacia la farsa, carentede valor
instructivo. Du Bellay rechazatodos los génerosfrancesesanteriores,concede
pocaatenciónal teatroperolamentaque las farsasy moralidadeshayanusurpadoel
lugarde las comediasy tragedias,a lo quereplicaráAneauque songénerosmuy
distintos.En mediode la polémicasuscitadapor la Défense,DesAutelsprefiere las
moralidadesa las comediasy tragediaspor su mayorcarácterinstructivo.El mismo
desdénpor las formasdel teatrotradicionalqueDu Bellay muestranPeletiery los
introductoresde las formasdramáticasclásicas,JaequesGrévin y Jeande La Taille.

Entre los tratadistasde finales del siglo, Laudun aludea la alegre farsa, sin
denostaría:el génerogozade nuevofavor en estosañosdel reinadodeEnriqueIV.
Vauquelin,defensorde la reglade las 24 horasparael teatro,piensaque inclusouna
farsasin rn-te, al estilo deMal/re Pa/helin.puedeagradarmásqueunosversosfríos,
si las costumbresestánadecuadamenterepresentadas.No en baldeescontemporá-
neodelos primeroshistoriadoresde las letrasfrancesasque,impulsadospor su fer-
vor nacionalista,intentabanmostrar, sin exclusivismos,la riquezacultural del país.
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