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En lahistoria de nuestrocontinentepocossigloshabráhabidotan críticose
inconformistascomocitanpoco valorado,en general,siglo xviii. Peroes espe-
cialmenteen lasúltimasdécadasde esapolémicacenturiacuandolos hombres,
ya ciudadanos,se vieron envueltosen un torbellinode reformascomosi trataran
de recuperar,dc algunamanera,el tiempoperdidoen todosloscampospor sus
inmediatospredecesores.

Y en esaEuropaaparentementeen crisis,aunquelo quese intentabaerasalir
del oscurantismocultural, surgela figura de Vittorio Alfieri (1749-1803)que,
ademásde representaren la historia de la literaturaitalianael renacerde la tra-
gediasctteeentesca,es uno de los muchosescritoresde su siglo quemanifiesta
un grandescontentocontralos vicios de la sociedadcontemporánea.Estacrítica
de tipo social la lleva a cabode muchasmaneras,a veces,aparentementecon-
trapuestas:el escepticismode un ilustradoirónico, el moralismode un crítico ele-
gante,peroduro,o el sentimientoapasionadode un sersolitario y melancólicoen
el senode unanoble familia del Piamonteocupadopor la casade Saboya.

Con laniadurczliteraria,Alfieri fue manitéstandoun progresivodesacuerdo
con lo queel Illurninismo italiano representaba1, peroestaaparenteinvolución
reaccionariahayque vivirla como unapruebamásde la crisis de un siglo que

¡ Se le atribuyeun sonetoAl seco/o de.wnottavn enel quedespuésdeuna retahíladesintag-
mastormado.spor un sustantivoy un ad;et¡vonegativo—del tipo «licenziosicostumi.orribiii con-
tratti. mostruosedottrine, miami esempi»—.el tiltimo tercetoenglobael resultadode todo lo
expuesto:«Orrore in fine, e universal soqquadro¡ del secolo.che vuolsi illuminalo. ¡ forman
horrendoluttuosoquadro»(entrelas«Rime incerteo spurie»enMarcoSterpos,1/ prono A/peri e
o1uy~, Modena,Mucchi editore. 1994, p. Th2).
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respeta y Lucha por mantener el más puro clasicismo y Le gusta, simultáneamen-
te, «coquetear» con lo moderno y lo romántico.

El estudio del ser humano y las mezquindades que lo rodean. no sólo confi-
guran el núcleo de las sátiras alfierianas con una crítica más o menos ácida, sino
que aparecetambiéncomo constantehilo conductor en suproducciónliteraria:
desde sus comienzosde joven principiantehacia 1773 que se conespondecon la
confecciónen francésdel Esquisse <¡u jugement un¡rerse/4, al ocaso del maduro
escritor«precocementeinvecchiato»en los albores de la nuevacenturia que coin-
cide con la redacción de las comedias,de las que fi Jivorzio será precisamente la
última. Así pues, en su obra de madurezel piamontés no va a utilizar un iluevo
materialni va adar un enfoquedistinto deviejo desilusionadoa lo que había escri-
to hastaentonces;en una especie de«parábolaartística»,Alficri poneen escenaal
final de su vida algunos argumentoso personajesque habíanaparecidoen obras
anteriores, cuandoaún no había decididosi tomar el camino de la comediao dc la
tragedia,perosí, en cualquiercaso,cl camino de la críticasocialt

Conociendola trayectoriapersonal de un Alfieri desencantado y angustiado
como hombre~, y comoinsatisfechoy polémicociudadano7,no debeextrañarnos
queprecisamentecon estafacetacómicase concluyala última etapade su bio-
grafía—abatidoya por la enfermedady la soledad—,y de su actividadliteraria.

- Estudiaral hombreerala mencióndeAlfieri en su biografía.comoconfiesaen la 1 ntrodiic—
clon: «Alio studio dunque delluomo in genere é principalmentedireno lo seopo di questa opera. E
di qual unmo si pué egli megí ¡o e pió doitamenle parlare. che di sé stesso?’» (Siempre citaré por la
Vito di Vil/nr/oAit/eh río Asti ser/tui do <~SSO. a curadi Lu igi Fassó.Asti. Gasa cl A fien. 1951

En II cocol/tv serien/e ~eteroíío,consideradael prologode las Sotiie, dice quesu intención
era la dearremetercontra <o Viti e glí errordel secol nosiro»(en V. Altierí, Scrúti politéi < ííír>ío—

Ii, vol - lii. a curadi Clemente Mazzoua, 984. p. 1 1, y. 2).
La obrita leídaen diciembrede 1773 anteLmn grupodeamigosquesereuníanen su casaInri-

nesa. se publicó por primcta vez entrelos Sr-riel ~‘int’wíiIimedid o ¡oíl, a cura di A, Ecl lizzari.
Napoli. 1916.A ella AIIieri serefiereen la Vito <epocaIt cap.XIII. p. 137).

En el E>qoissecon un tono irónico deparodiavolterianadestilan muchostipos lmmanos,
desdeel caballerodel «belmondo»a laesposainsatisfecha,quetienenquerendir cuentasanteDios
duranteel Lucio universal.Unade estasalmashaceesteautorretraloa modode justificación: «Y
maisbeaucoup=critiquer lesactionsdeshommes,j y mélaissonvenídu lid, maisce n estoil poiní
leshon3mesqueje détestoisc’esioit Ieursvices. ou leurs idicules.Je it estoil pourtantpasvertuett\
moi ménte. 1 Yen talloil debeaueoup:mais e sentoistout le píix anaché la vertu»( IYscpñsse. cd.
ch. p. 2t>). 1 «Me gustabamuchocriticar lasaccionesríe los hombresy a menudolas mezclaba con
hiel, pero no eraa los hombresa quienesyo detestaba,eraa susvicios y a sus tonta/as.Por tanto,
yo no era virtuoso, ni mucho menos,pero sentía cl dor que correspondea la virtud»

Esta constantei nsatisfaccién es la bascdel c ,pitu lo «Pessimismo alfieriano»de Mario
Fubi ni, V/ttorio A 1/len (II pensiew-Lo trogeduí) Vii en/e Sansoni, 1953. Pp.3—25.

De 1 797 esel epigramaPo ‘y-ir’ su lo o todh rito piofonozinor- dcl tito/o di dandi,uo (nP 26 de
Vito, Ripie e Sor/re di E Al/ir-rl, a curadi Luigi FassoTormo, L~TET, 1968. p .594). Y enunacarta.
en la querechazabaun nombramientoque te otoigabanlos• ~~odiados»lranceses.dice a su amigo
Caluso.«...che o non ingozzoa mmm patto quelí íntr ingatotitolo di Ciundino. nonperché o voglia
esserCon/e, ma perchésono Viltorio Al fien. 1 íbero da tant’ anni in gua.e non liberio» (Firenze.
28.tJl,1801).
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unavez superadoel mundode la lírica y de la tragediaa las quese habíadedi-
cadodurantetanto tiempo.La ironía, avecessarcasmo,quesalede suplumase
dejaver,de formavelada,en las palabrasquecolocaal comienzodel volumen1
de las Cornrnedie(p. VII): «Giovine,piansi, or vecehioomal,yo’ ridere»8 Pero
no nos va serfácil encontrarla sonrisaenel versocómicode esteescritor,ter-
cer hombrede teatrodel Settecúnío,queno estabaa gustoconsu siglo9 y ape-
nassobrepasólos cincuentaañosfrentea la longevidad—porqueevidentemente
era longevidadparala época—,los ochentay cuatroañosde Metastasio,los
ochentay seisde Goldoni o los casi ochentadel agudoy mordazCasti ‘~‘ a
quien, sin duda, Alijen tuvo presenteen laelaboraciónde sus dos casi desco-
nocidasNovelle

El mundoliterario de Alfieri —dedicadoa laautobiografíaen prosa,a la tra-
duccióndeclásicos,ala lírica intimistade las Rimeo alsarcasmodelas Satiney
Epigrunmmi—muestraunaespecialatenciónporel géneroteatralal que,segúnsu
opinión,danvidano sólo losautoressino tambiénlosactoresprofesionalesy los
espectadores2 Obsesionado,pues,por la idea de lo necesariosqueeranestos
treselementosjuntos llega, incluso,a decirquesi no habíaen Italia buenospro-
fesionalesde la escena,es porqueno existíanobrasde teatrode calidad 3 y a
estatarease dedicacon entusiasmoen los veintiúntítulos de sus tragediasy los
apenasseisde las comedias,sin duda,la facetamenosatendidade su teatropor
la crítica italiana.

SegúnAngeloFabrizi ILesc/milledel Vulcano.U/cerchesol! ‘A l$eri. Modena.Miícchi cd..
[993. y>. 29). estaspalabrasparecenrecordam,aunqueampliado,el eomiensodelsonetoCCXXX
—«l’piansi,or canto»—delRero,nvulgoriu/ntrognlentadePetrarca.

Dice en la Viro: «Questomio secolo,searseltoanzi cheno dinvenzione,ha volutopescarla
tracediadalla coinmedia,praticando 1 dramníatírbano,cte é• comechi direbbe1’ F.popeadelle
Rane»(epoca47. cap.XXIX. p. 342y Clara alusión a la comediasatíricade Aristófanes,Las
rontís,queestabatraduciendoenesemomento.

A un injtísíamenteolvidado GiambattistaCasti (1721-1803)le he dedicadoun breveestudio
recientemente—«Unade las JVovellegolanti de Castien unatraduccióninéditaen castellanoen Cua-
demosdeFitoh>gfts bol/ono,4(1997).Madrid,ServiciodePublicacionesde UCM. pp. 209-299<-—-
con la intencióndevolveren otro momentoa la ingeniosidady mordacidaddesusNoí’elle golanti.

¡ A la Novello primo e Novel/a,secwídode] piamontésdedicabastanteatenciónel capítulo«JI
primo Alfierí comico: saggied esperimentidellanno1775.» de MarcoSterpos,ob. cim., especial-
mentePp. 136-170.

2 Enel Po¡ere dell ‘autore salí‘arte cormuca¡o Italia Alfieri repiteinsistentementeestaidea:
«Perfar nascereteatrt,in Italia vorrebberoesserprima autoritragiciecomici. poi attori. poi spet-
tatori» <p. 1834); «Efraautori. attorie spettatori,chetutti tre sannoe fannoII doverloro, presto
sí can,m un cl accordo Questí tre si dannola mano, e sono ad un tempo stessotutti tre a
vicendacagionecd eltetiodellaperfezionedellarme»(PP. 1834-35):«Nascanodtmquee seríva-
no egregiamentegli ¿utorí dícanoda principio gli attori francamente,con intelligenza(cioé
adagio),e toscanamentest¡anoin prolbndosilenziogIl spettatoni:e 1 teatroé nato»(p. 1835) (en
iragediedi Viporio Altíen acuradi GiannaZuradelli, Tormo,UTET, ¡973,1!,Pp. 1834-1837).

Dice. cos~non e e artedi recitait, Italia finora.perchénon vi sono tragedie.né ct,mn,edie
eccellenti.Quandoellecl yano,non puéesseremoholontanoit nascimeModelI’amsedi recitarle»
(ibidem., p. ¡837).
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Frentea los dramaturgoscontemporáneosqueabusabande la tragediabur-
guesa—«drammaurbano» lo llama él en la Vila (ep. 43, cap. XXIX)—, la
intenciónde Alfieri eraotra:

«lo ... ho voluto cavare(con maggioreven simiel anzami credo)daliatracedia la
commedia:1 che mi parepiií otile. pié divertente,epifí nc1 vero;poichédci gíandi
epotenti checi fan rideresi vedonospesso;madei mezzani,cioé banchieri,avvo-
cati. o smiji. chesi faecianoainn)irafeno>, nc vecliamon3ai: ecl ji entumí,assajmale
sí adattaai piedi tangosi» (Vito. p. 3421.

ya que,al menos,lo ha intentado:

«Comuncíuesia 1 ‘ho tentato:u tempo,ecl io stesso.ri vedendolefíe commedie[ giu—

dicheropoi sedebbanosíare.o bruciarsi» (Viro, i bidem).

Estasúltimaspalabrasdanpie paracomentarotra característicadel peculiar
estiloalfieriano. A él, que le gustabatanto corregirsustextosy conel pasodel
tiempo volvía a ellos para pulirlos con fa intenciónde mejorarlos,no le dio
tiempoen estaocasióna limar los autógrafosde sus dos últimascomedias,aun-
quela dedicacióna estaempresafue casi febril apartir del nuevosiglo ~ Su deli-
cadasaludlehacíainterrumpir continuamenteel trabajo15 hastaelpunto queel
volutuende las Comrned/ese publicó póstumo(Firenze,Fiatti, 1804—aunque
con la falsa indicaciónde Londres..—)de manosde su último secretarioEran-
cescoTassi,queterminó inclusode transcribirel autógrafo‘1

Cuandolas seiscomedias,en endecasílaboslibres comolas tragedias,salieron
a la luz —yaqueen vidaAlfieri seencargóde quenadielas leyerahastaqueél les
dierael «visto bueno»definitivo despuésde su empeñopor terminarías~
estasno gozarondel thvordel público.Entendiendo,quizás,queno iban aserbien

“ En la Viti, habladetenidamentede los conocidos«respiri»referidos,en estaocasion.a las
comedias(ep. 4. capp. XXIX. p. 339y XXX. Pp. 344-347>. mientrasqueen los Annal/Leiierori
resumelasfasesdeejecuciónde éstas(Operedi V A/fien, acura di V. Branca.Milano. Mursia. 1965:

«1800. Pirenze: .. ideate e abbozzato lo schizzodi sei coinmedie nel mese di settembre.
bitee seiaun parto.Se poi le Supréepotroeffeítuaresi vedrá;ma nc clubito» (p. 320).

«180 - Firenze:... Dal luglio atutto ottobresenilme in prosa íutte sei le commedieideatelan-
no prima .. poi a mettemle in versi.per poterle puíe finire. se lo meritassero»~p.321 Y

«1802. Fitenze:Dal luglio a mes/odicenibre verseggiarele seiconímedie;intermItoal solito
come1 at,noprima daunanialattiain seitembre.chemi tenneinoperosoper debesettimane»(p. 321).

Alusiones comoéstason frecuentesal li nal de la Viro: «it, mi ammalaigravemente..-

Dovei dunque(verano 18011 smetíerecíuel caro lavoro, ecl atcendereaguarii-mi... Bisognódunque
smettereanche quesí’anno fagosto 181)21le commedie.esoffmi;-e in letto.. (Suarii ocIEOttobre e
ripigliai subito a vcrseggiarle comn,edie» <ep.4,3, cap. XXX, pp. 344-347>.

El abadTommaso deCaluso,sin dmída el amigo tnásíntimo e inct,ndicionaldeAlfieri desde
1771. hizo algunapropuesta de correcciónal texto y confirma queAlfíeri el 19 de septiembrede
18(13 estabatranscribiendoLo E/ii es/nnoy el 8 dc octubrede esemismo año, moría. La trans-
cnpciónde II divcirsio cjueno pudoempezarhubieraido, pues,a continuacióncte aquélla.

Despuésde muchosañossin verse, el «caroCaluso»llega a Florenciaen septiembrede
1802 y Alfieri, enfertnoen cama,le daa su amigo susotras:«Cli diedi per/> a Ieggcrele mie tra—
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comprendidas,en el breveParenc dell’autonesu/esei cornmedielas definió dela
siguientemanera:«le qualtrosonoalfieriche»,es decir, las cuatropolíticas las
juzgaplenamenteoriginalesy formandouna tetralogía~, como «aristofanica»
defineaLafinestrinay al Divorzio lo consideracomo«prettaitalica» 9 ya quelas
corrompidas costumbresfamiliaresque pretendeen ella criticar, las ve corno
exclusivamenteitalianasy no extendidas,comosilo estabanen realidad,porotros
paíseseuropeos20.

Ya hemosvisto que no fue casualque un Alfieri desencantadopolítica y
socialmentecon su épocaabandonaraa Melpómeneparacaer en manosde
Talía2t, pero que 11 divonzio ocupeel sextoy último lugar de sus comedias22,
tampocome parecefruto de lacasualidad,yaque,en palabrasde Fubini ~<ha,in
cedosenso,sapordi epigramma»23 Y, en efecto,laobrareservaparasusversos
finalesel saboramargodeun casi epigramáticoepitafio:

Maravigliaña
chein Italia il Divorzio non si adoperi,
se 1 Matrimonio italicoé un Divorzio!
Spetíatori,fisehiateatultandare
lautor, gli attori, e 1’ Italia, evOi stessi;
questoé l’applausodebitoai vostrí usi (y, 8)24.

duzioni dalgreco. e satire.ed jI Terenzio,e ¡1 Virgilio, ed in sommnaogni cosamia fuorché lecom-
medie,che apersonaviventenon ho ancorané letie,nénominate,finchénon íe vedoa buon ter-
mine» (Vito, ep. 4< cap. XXX, p. 347).

>< Diceen la Vito: «Leprimequattrocomínedie,cheson quasiunadivisa in quattro, perchéten-
denti ad uno scoposolo,mapermezzidiversi,mi venneroideateinsiemein unapasseggíaía,etor-
nandonc cci l’abbozzoal solito mio» (ep.4<, cap.XXIX, p. 340). Y enotrolugar insiste:«ques-
tequattrocommedie,o perdir meglio,di quesíasola commediadi venti atíi...». Se refierea tuno,
1 poc.h/,1 u-opp/eLan//dotoen lasque,comoesconocido,analizasiguiendola ideade Machiavelli,
la monarquía.laoligarquía,la democraciay la monarquíaconstitucionalde tipo inglés. Puedencon-
siderarsecomoun resumeno testamentodelasconviccionespolíticasdeAlijen.

En el manuscrito,trasel titulo, dice: «Tutta modernae italiana»y en la Vito «ctmmedia
mcta italianadeicostumi¿Italia quali sono adesso»(ep.4<. cap.XXIX, p. 341).

2» Analiza asílos argumentosde las seis comedias:«Le qualtro prime adattabili ad ogni
lempo, luogo.ecostume;la quintafantastica.píetica,cd anchedi largoconfine, la sestanell’an-
damentomodernodi tutte le cominediechesi vannofacendo,e dellequali se nc puéfar adozzi-
na imbraitandoit pennelionello siercochesi hagiornalmentesottogli occhi: ma la trivialité des-
see molía: poco,aparermio, u diletto, enessunissimoutile» (Vi/u, ep. 47, cap.XXIX. p. 342).

=1 En la Vito (ep. 47, cap.XXIX, p. 340) noscuentacómoen el mayor«momentodi schiavitú»
política del Piamonte.se dedicaalascomedias,inicialmentepensadaspara docetítulos—«avea
tissatodi farnedodicis—perocuyosargumentossonlos quevanaconfigurarlasseisejecutadas
apartir demediadosdeseptiembrede 1800 (los mismosdatosseencuentranenel manuscrito8 dc
la Laurenziana).

-- Alijen serefiere aellaen el manuscrito,junto al titulo, como«ultimaultimissiínadi tuLle le
invenzionimie» y. al ñnaldel texto, insiste«ultimissimopartodi mfhastancaMusaquinquagenaria».

23 Mario Fubini, «Introduzione»a Vittor/o Aljieri. Opere,Milano, Ricciardi, 1977. 1, p.
LXXXV.

24 Es la únicavez queenla obraaparecemencionadala palabraquedatitulo a lacomedia.En
la stesu,-oen prosa,cuandoAgostino preguntaporquéel divorcio no estáconsideradoentrelos
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Sin embargo,pesea la evidenteamarguray desánimoque reflejan estas
palabras,lapretendidacomicidadno falta en el desarrollodel argutuentode la
obra:

Dos fanil as italianas, los Benintendiy los Cherdalosi,decidenunir sus linajes
pormotivosdistintos. El jovenProsperino Benintemícli amaaLucrezina,muchacha
bellaperocaprichosae incultaque le declaraporcamíasu amorantela pocadecisión
del 1/midoenamorado.Entraen juego, tambiém,la generaciónde los mayores:por
tmn lado la sensatamadurezde Settiinio clue. aunqueno ve con buenosojos el
matrimoniodesu hijo contina Cherdalosi,le deja,aparentemente.plena libertadde
decisióny. porotro lado, los consejosatrevidosdeAnnetía.madrede la jcwen,cíue
la adviertede la pocalibeitací cíue. comomujercasada,va a tenercon los Benin-
tendi, pocohabituadosa«gIi ímsi ini prudenti cl’ Italia tutía»(111. 1). Lucrezin a, dIme no
haceprecisamentegala de la virtud clásica queevocabasu nombre,deshaceel
compromOisc) matílmnom,ial animadaporCi u tfini queva a sersu futuroamantey es.
enla actualidad,el asiduochichisveodesu madre.Estehechoproduceumí corteen
la comediay desencadenadossituacionesdi sti titas: por unaparteel incautopre-
tendiente,considerandoqueseha liberadodeunavida imíteinaldecasado,sealejade
Génovay. porotra el disgustocíe Agostino,padrede la novia, queve truncadostí
deseode «colocar»asu hija lejos de los frívolosconsejosde su atrevidaesposa.Este
tacañogenovésamenazaa Lucrezínacon el convento,perocalotasu entadode
inmediatocuandoseenícradelnuevomatrimoniodc éstacon FabrizioStomaconi,
mí rico pretendienteviejo y desdentadoque, además,reclamaunadoteinferior a lo
cíue él ten/apensadoofrecer. Fijada la bodacon tín m;trído que le va a permitira
1 ucrezioahacer«quelche ti piacerá»(IV. It>>. el pactomatrimonial hay cítie sellar—
lo ante notariocon tmn lamgtmísimo dí,cumnentcredactadopor la experimentadasuegra
en el c1tie seespecítican.tino atino, las libertadesy derechcsdelos qtíe va adisfrutar
la esposaen su nuevavida cte casada,la veintenade «capitoli», firmados por el
marido sin haberlos le/do previamente,son cli 1/ej les de etímpíir, sobretodcx los
quele obliganaaceptarcon btíenacaíay en su propiacasa.incítíso. las relaciones
adúlterasde su esposacon el chichisveocíe Itirno elegido librementepor ella. El
únicoquese muestrasca-prendidoportantodespropósito,es Agostinoqtme. antela
indiferenciade los presentesal escucharesasvergonzosasnormas,termina lan—

zancounosdurosataquescontralasdepravadascostumbresdela Italia contempo-
ranea.La que máspierde en todo estoes Annetía.expertaen las lides del «bel
mondí,»cítie nc, contabaconque sim hija. haciendotmso de la libertadqtme ella tanto le
habíainculcado, la dejasesin stms dos chichisvecsc1cíe.sin dtmdarlo,prefierenentrar
al servicio cíe la oven.

«capitoli». le contestacon sarcasmc,FabrizioStomaconi:«Dio ce ne guardi. Noj nonconoscíamo
questepazzieoltremontane»;mientrasqueAnneltapunttmalizaquesi todo lo estipuladoen esecon-
tratose correspondeconel matrimonio, lo opuestoseríaparael divorcio. Paralascitasde la come-
dia simio la ediciónclásicadeComrnediedi V/¡Ior/n AIt/en, aetíradi FrancescoMaggini, Firenze.
Le Monnier, 1927. indicandc,simplemente,actoy escena.

Por lo querespectea la literaturaespañolade la mismaépocadiceMaricí Di Pinto «Si vedaal
proposito II temadelmatrínion jo edel divor-zio, presentetanto nei pol itici (Cabarrús)dluantonel
teatro,con un arco cheva daComella(con le suegoife maefficaci macchinazitmni/hllet/nescc,,s)a
Moratín, che ordinarazionalmentejI problema.a SantosDíez González » (p. 18<)) <«Losceno
borghese(Note sulía letterattmraeroticaspagnolamiel Setíecento)»cii 1 cocl/cide/li, t,osg,css/miic)
oreo isponico. Universit’a degli studi di Padova,1981. 177-192)
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Este largo argumento,cuyaexposiciónme parecíanecesariaparaanalizar
ahoraa suspersonajes,se correspondeconlamásextensade lasobrasen verso
del dramaturgo:~<Questaé la piú lungadi tutte le mie s~ tragedie,che comme-
die». La obra, querespetala unidadde tiempo25 y casi lade lugarj está distri-
buidaen los habitualescincoactos,con un total de cincuentay dos escenas27y
castmil setecientosendecasílaboslibres~,a veces,no bienmedidos.

Seha tratadode decirqueestacomediaes tan largaporquepareceenglobar
dos obrasdistintas29. una,ladel primermatrimoniofrustadoentreLucrezinay el
joven Benintendiqueterminaríaconsu marchade la ciudad(final del acto III),
y otra, la dc Jabodaposteriorentrelacoquetamuchachacon el resignadoFabri-
zio Stomaconique aceptasin protestarlas descabelladascondicionesque le
impone su suegraporqueasí lo exigían ~<gliusi moderni»italianos. Yo. por el
contrario,creoquela extensiónde II divorzio sedebemása la «provisionalidad»
dc la redacción,ya queAlfieri, comohabíahechohabitualmentecon lastrage-
dias,solía reduciro ajustarel númerode versosen las posteriorescorreccIones
hastallegar a la redaccióndefinitiva de sus textos-~

La opinión negativaquesobreel duroestiloalferiano seencuentraen algu-
nas páginasdc la crítica italiana tradicional o incluso bastantereciente~ se
estáviendosustituida,en laactualidad,porunavisión másfavorablee, incluso.
benévolapor partede aquelloscríticosque tratande encontraren las obrasde
Alfieri menosestudiadashastaahora,puntosdereferenciaqueaclarenfacetasdel
complicadoInundo interiordel poeta32,

Entrelosquesehandedicadoaestudiara Alfieri, no compartola opinión de
Fubini, por ejemplo,cuandoal hablarde lospersonajescómicosdel piatuontés

23 Es Anneltala que. apalabradaya la segundaboda,nosdice: «...questasera¡le nozze,non
piú march: caldo caldo ¡ partito Prosperino,é colbeata1 la n3ia Ltrerezja.ttítto un giorno solo»
(IV. II).

22, Sólo la acejúndel primer actoes en casade los Benintendi,y a partir del segundose
desarrollaen la viviendade los Cberdatosi.

Lasescenas,señaladasconnúmerosarábigos.serepartende la siguientemanera:1, 8; II, 10:
III, 13:1V. II y ‘/,8.

2> Son,enrealidad. 1.693versosy diceel autorque,si no sehubierareprimido,hubieransido
más«tantaé la pienadel ridicolo chedá 1 soggetto,che invecedei mille setíecentoversr. non mí
sareiforsesaziatodi tre mila».

2< Aunqtíeen la misma línea,Fubini,máscauto,matiza: «la tratturaevidenteIra la primae la
secondaparte»(ob. cit., p. LXXXV).

En unanota queAlfieri añadeal margenenel manuscrito,junto al título, escribe«Si esa-
mini poi se si dovrtm levareun dugentoversi,edovee come».

Opinionesdel tipo ~<IIvalore artisticodelle Co,nniedieé pitiltosto modesto»;eL’ Alfieri si
rjcom,fermaanct,raunavolta autorecomicodi searsecapacitá»;«mutile cercarepemsonaggiben
caratíerízzatí. sítuazic,nj ben strutturate»e c

1uestecommedieofírono ben poco»,etc, etc., se
encuentranmuy a menudoenla bibliografíasobreAlfieri.

<2 Es el casodel interesantecapítulode Marco Sterpos,«11 primo Alijen cornico: saggied
esperimentidellanno1775» en It pr/oto AI/íe,-ie obre,oh. c/t, 1994,Pp.91-170.
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dice queson ~<nullio sonopurecaricature,anchequelli piñ attentamentiritratti».
Muy porel contrariocreoque,a[ menos por lo queconcierneal Divoízio,Altie-
ri describea la mayor partede suspersonajescontodos los rasgoscaracterísticos
del papelquerepresentan.No lo hará,comoes propiode su estilo, condescrip-
ciones minuciosasde su físico 1 perosí con su forína de decir o de comportar-
sey con unasesetíetaspero precisasacotaciones,queno solía utilizar en su obra

3-1
trágica-

Y precisamenteporque Alfieri no se limita a hacerunasimplecrítica social,
corno la de Parini, y demuestratína clara repugnancia por la figura del chichisveo
y por lo negativode su presenciaen cl senode la familia tradicional italiana, las
característicasde los personajesy susdescripcionesyo no las definiría, precisa-
mente, comosuperficiales. Esosí. hay quesaberbuscarlas,aveces,entrelíneas
y no conformarsecon una rápidao sotuera lectura de la cotuedia,que es lo
que,muy probablemente, han hechoalgunos de losresponsablesde lacrítica lite-
raria italiana.

Como con anterioridadya he tratadoen varios trabajoslo arraigadaque
estabala prácticade estaespeciede adulterioconsentidoentrela noblezadic.-

— 35ciochescade nuestrosdos paises.no voy adetetiermeahoraenexplicar el fenó-
meno del chichisveismoy las rigurosasobligaciones del amante, pelo síquisie-
ra señalarlo quea través.precisaínente,del comportamiento de sus personajes,
Alfieri repudia deestacostumbreamorosa contemporáneaqtíetan duíamente en-
tica y pone en evidencia Ó

Sólo dos mujeres~ entre los trecepersonajesde JI divorzio. Y rneno5el nota-
rio, que no habla,prácticamentetodos,principaleso secundarios,hacenalgún

Sóloen unaocasiónAgustino aludea losci netíentaañosde la madrefrentea los mnenos(le
veíntede ta hija: «Tenercol vostro diecilustre y so 1 contro il suo di vent amini non ccnspiuti»
(II, 3).

“ Fmi esta ecímediaA fien i neomporadieciséisacotacicínes.cii general.muiuy breves.
~ Remnilo a tres títulos: dos comunicacionesde congresos—-«Mencicinesliterariasa una

modasettecentesco: el cicisbeo»cii VI CongresoNc¡c/onol Cte Itolio,iistos. Madrid tI uiversidací
Cotnplutense.pp.59—66 y «tIna costumbreamorosadieciochesca:el ch/chuleoy el <c>ile/o» enEl
Batiquete.Pi-/merosEntueniro> cobre el Aím,Cr (Benasque.sepí. 993), Universidadcíe Zaragoza.
1 997— y a ti n artículodondeprofti od izo el tenia <‘Sobrecl ch-isbeo y el <-bit -h iii ter’: ¿un a ini sma
realidaddel siglo xvii iN- en Cuodemm os pci mci ¡mm ves//y¿mc 1</mi dr’ lo Liteam/umci Hmspcííi/ro. Madrid.
FundaciónUniversitariaEspañola,20. 1995,Pp. 11)1-121.

3> No eraéstala pri mema vez que apamee/ael grotescc>ch chisvco en la obrade Al lien. Ya en
1777 hab/a elabcradouna sátira con cl títu It> deNob/Ii o GCdonrc/snioctmyo texto le sirvió para
sacarcii 1786 It cavotíersen-ente~ it hatillo c’eteroímo. Dice Branca: e... la tattma e melancomíca
figura del cavalier servenre . nitre che nel (bolomeismo,era presen1~tae qoasitrancggiaia Imo
dalí Esqu/sse»(Vittore Bramíca. ‘<Per la stoniadelle Sot/,-c,en Aific-r/ e lo ílce,-tcícíe/It; Mdc’. Fi en—
se. Le Monnier, ¡959. pp. 185-221 Ip- 194]).

En el Priret-e dell ‘outoresuil <ii-te c-cfluíc-tJ iii 1/tilia A fien irniestrasu preocupaciómíante la
cli ficultad deencontrarbtmenasactricesqmme supieranestarenel escenarioy recitaransin caurilenas
los versos«comesefosse iii prosa’> (ob. cir.. y>. 1835).
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cotuentariomás o menosclaro, con respectoal tema central que se denuncia.
Veamoscomose cotnportanalgunosde ellos:

ProsperinoBenintendi: el incautoe ingenuonovmo5.
— Ama en secretoaLucrezinay reconoceno habersesentidodiscriminado

por ella entrelos muchospretendientesque constantementela rodean
(1, 1).

— CuandoleeeJ ~<biglietto»amoroso que la joven le envía, ingenuamente
achacaal nerviosismoy no a la incultura, los erroresqueen el papelse
encuentran(1, 4); poresoestádispuestoacasarsecon ella, pesealos con-
sejos de su padrey de Warton (1, 6).

— No toma parteactivaen la peticiónde manoy se limita a callary rubori-
zarse(11,9>, hechoque Lucrezinacritica en varias ocasiones(111, 3
~ III, 9).

— No le gustaencontrarasuprometidaa horastanintempestivasa sotascon
un caballerode tanmala reputacióncomoCiuffini, y cuandoinsinúapor
estosu desagrado,se sorprendede la respuestaairaday desenvueltade
ella: s<Oimé;quai detti! esiete1 or voi quellasi timida,e modesta,/e taci-
turnaeteneradonzella,¡chemi apparivi<?»(111, 9).

— Anulado,porfin, el compromisose resignaen seguidaal mismotiempo
queempiezaaentender:«tardi comincio¡ a vederchiaro»percibiendo,en
todo lo ocun’ido, la mano de la que iba a ser su suegra«la potrebbe¡
.,.vincerela rnamma1 nella orribile scuolade] bel mondo»(111, II).

• Settimio Benintendí:padrede Frosperino.
— No ve con buenosojos la boda porque«A me non piace,né codesta

madre,1 né l’andamentodella casaloro, 1 négli usi, né le pratiche»(1, 5)
de esafamilia.

— Intentano coaccionara su hijo, pero confíaqueéstecambiede opinión
antesde laboda(1, 5).

— En la peticiónde manolanzaaAnnetta,madrede la novia, la indirectade
queen la casahay siempredemasiadapresenciamasculina(II, 8).

— Finalmente,se alegrade la rupturadel compromisoy acompañaa Pros-
perino Iberade laciudad (III, ¡3).

• Warton: amigo inglésdelos Benintendi.
Comoextranjero,nacidoen el paísmásrespetadoporAlfieri, no entiende
queen Italia unosenamoradoshablende matrimoniosin habersetratado
previamente:«soche le pigliate 1 voi, italiani, lemogli nel saceo»(1, ‘7).

‘< La inexperienciaamorosadeun jovenquese ve envueltoen lasredesde unacoquetay resa-
biadamujer y que, finalmente,consigueliberarsedeella pesea la desilusióntinal, parecenligar a
Prosperiní>con el inexperto~scavaliere»de laNovello pr/rimo, escritahacia1775.
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— Comoes sensatoy jucicioso,le sorprendeque la residenciade los Cher-
dalosi estésiemprellena de extrañosquepululan alrededorde las mujeres
de lacasa(11, 7).

—La escenaen la que se alegrade que no hayaboda (II]. 12), era más
«fuerte»,si asípuedellamarse.en la ~<stesura»en prosade lacomedia.En
ella contabadetallesdel comportamientode Lucrezina,de cómohabía
coqueteadotambiénconél y de la cartaqueella le habíaremitido en los
mísínostérminosa los de la misiva recibidapor Prosperinoen el primer
acto.Tambiénhabladel doblejuegode Ciuffini «chela vuol fare o las-
ciare sposareda altri, per usufruttuarlapoi egli». En este resumenen
prosa.anteriora la versificacióndefinitiva, se cambianalgunasc¡rcuns-
tanciasde lacomedia,ya queson los Benintendi,y no la mismaLucre-
zina. los queromperánel compromiso:~<Risolvonodi disdire le noize»
(cd. cit., p. 481).

Conde Ciufflni: «cavalier servente» principal de Annetta, juntocon el ~<cava-
lier» Piantaguai.

— Prefiereservira lajoven másquea lamadre,perodisimulaparaqueésta
no sientacelos(II, 6). y en realidad,ellano se enterahastalaescenafinal.

— Aprovechalas salidasde Annetta, paraaparecerpor la casay estar a
solascon la hija de la damaa la quesirve: <&ostui mattina.e giorno. 1 e
sera,enotte,sempre c’é fra i piedi», dice el preceptor(III, 3).

— Cuando se fija laprimeraboda de Lucrezina, se ínuestra celoso sólo por-
que Prosperinoes joven, no porqueella vayaacasarse(111, 5), ya que sabe
queuna bodale va afacilitar las relacionesatuorosascon ella (111. 7). Pos-
teriorínente cuandoel pretendiente amaridoes el viejo y decrépitoSto-
maconí, ya no sentirá celosy el matrimonio no le parecerámal (IV. 9).

— Estápresenteen la lecturanotarialde la~<scripta»prenupcial de Lucrezi-
na y Stomaconiy se alegra, con expresivos apartes.si algunode los
c<capitoli» lo beneficiadirectamente ya que,porejemplo, disfrutaráde la
carroza—ec(Scarrozzato 1 anch’io dunque saré»>—o de losdías de bal-
neario,con gastospagados.estipuladosparala esposa:«Cosi vuol la
salute». apostillael chichisveo(V. 5).

— Acepta gustosoel nombramientode «Primo Servente»de la joven, a
cambiode abandonarel vasallajede la cincuentona(“1, 5).

— El no hatenidoque hacernadaparadisfrutarde estas ventajasporqueasi
estabaestipuladoen la institucióndel chichisveísmoquetodala sociedad
italianaaceptabasin reservas39.

> En II t:arol/er serte/í/evc-terono (1786>, consideradael prólogo de las dieciséis sátiras,
Alfieri describeasía estepersonaje.-eMalzo 1 martin a mmuovi oltraegie liti 7 e corrí) it, Iretía a lei
chenulla m’amu» (vv. 78-79).
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• FabrizioStomaconi:el viejo marido«consentidor».
— A pesarde serun personajesecundarioqueno aparecehastala escenalO

del acto~v~>, su presenciay su comportamientoseránindispensablesen
lacomediaparala crítica de costumbresqueAlfieri se proponehacer.
Comono puedecreerseserel elegidode unajoven y bella muchacha,está
dispuestoa aceptarel contratomatrimonial,algunosde cuyosartículos
son realmenteofensivos,y hastainmorales,parasu condiciónde esposo.

— Al final y en presenciadetodos,antela insinuaciónde Agostinode ~<pria
leggere/i capitoli ~ meglio»,el todavíapretendientedice «Firmarprima,
¡ e leggerpoi: quest’éil mio modo: ho tanta 1 fiducia in lei, gentileSi-
gnoraAnna, 1 che cosi mi compiacciodi mostrargliela»(y, 5).

— Así pues.la aparentecaballerosidadde Fabrizioal estamparsu firma, sín
previa lectura,en un documentotan degradanteparaél, justificabade
algunamaneralahumillacióncomomaridopordos motivos:uno, porser
necesanosocialmente~<perlapacedurevoledi casa»y, en segundolugar,
ya que preveíaun texto realmentecompromqtido,preferíafirmarlo sin
conocerlo:«E perció appuntogli ho voluti 1 firmati prima»(y, 5).

— Cuandoaceptaconvertirseen el ~<Servitoreprimo» de la que ya es su
suegra,congran ironíaotro personajehacealusióna su facilidad de <‘tra-
gar»con todo: «Cattivi i denti egli ha, mabuon lo stomaco»(y, 6). El ape-
llido, buscadoirónicamenteporAlfieri, ya hacíaalusiónasusbuenastra-
gaderas.

• AgostinoCberdalosi:padrede lajoven casadera.
Íntimamentehonesto,es elúnico quepareceescandalizarsede lo queocu-
rre a su alrededor

— De edadmaduracomoSettimnio, su «buon senso»se notaen muchosde
los comentariosu observacionesque hacepero, a pesarde la sensatez,
tienegranpartede culpade lo queocurreen su familia porno habersabi-
do imponersea tiempo con los suyos.

— Alfieri nos lo presentabajocuatrofacetasdistintas,aunquecomplemen-
tarias:comogenovés,comoesposo,cornopadrey comociudadano.

— Como genovés,y siguiendocon el tópico tradicional, es avaro. En el
texto secritica y ridiculizasutremendatacañeríaconvariosejemplos:se
enfadacon su mujerpor estarsiemprerodeadade hombres—cinco en
total—, perosólo muestrasudisgustoporquecomenen su mesay están
siemprepor lacasafamiliargenerandogastos(II, 2 y 3); parecepreocu-
parleinicialmenteque hayatantadiferenciadeedadentreStomaconiy su
hija (II, 3), perodespuésno se opondráa la bodacuandose enteraque

4<> Había sido mencionado,sin embargo.en dos ocasionesanteriores:en la conversaemon
entreAgostino y Annetta(II, 3) y entreéstay Lucrezina(IV, 8>.
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estepretendientepide menosdotequeel anlerior(IV, II) y ofrecede con—
tradotemásdinero(y, 2); quiereque la ceremoníaseadiscreta,con el pre-
texto de evitar el escándalo(IV, II) y proponeque no se enciendan
demasiadas velasparano cegarseconellas (y, 5), perocuandosabeque
quien las pagaes la madrede la novia, ya no le impoí’tará que estén
todasencendidas (y, 5).

—Como marido, se lamenta quesuopinión no cuente en absoluto,peroes
débil con los caprichosde Annetta(II, 3): al final, sealegra quesu espo-
sa,enredadaen su propia trampa,salga escarmentaday sequedesin chi-
chisveo(y, 5), aunquesabequeésteserá sustituido inmediatamentepor
otro (y, 6). Sobre losamantesde su esposa,síu embargo,no hacedirec-
tamente ningún comentario.Sólo los llama «seccatorini»(II, 4) cuando
con su presenciainterrumpenuna acaloradadiscusiónque tiene con
Annettaen unaescenaantológica (II. 3).

— Coíno padre,muestrapreocupación por sus hijos y reconoceque si no
fuerapor ellos ya no estaríaen la casafamiliar (II, 3); del varón se ocu-
pará él más adelantepero le disgustael mal ejetuploque da Annetta
constantementea su hija (II, 3); en la escenade la petición de mano
parece estarpreocupado por Lucrezina y hastale preguntaquéopinaal
respecto(II, lO): se enfada por no enterarsede naday por no serconsul-
tado en las decisiones importantesde su familia (IV. 1).
Como ciudadano, aceptacomo los demás personajesque existanlos
~<documenti»del contratomatrimonial (IV. 1) —ya que él mismo se ha
encargadode losdel primer matrimoniode su hija con Prosperino (II, 1<)
y IV, 1)— pero no comprendequeel segundonovio firme los redactados
por Annettasin leerlos previamente(y. 5). Al final su sensatezle hace
incluirseentrelos culpablesde eseauténticodesastresocial: «Oh qual
madre!oh chescritta! oh chemanto! ¡cd io, qual padre!»(y, 8).

Annetta: esposade Agostino y madrede Lucrezina; sin dtída, el personaje
mejor dibujadode la comedia.

Mujer maduraexpertaen las lidesdel chichisveismoque no asuíneel
pasode los años.En sucasa,y enpresenciade su marido, la asisten: el
preceptorde su hija, un médicoque cuidade sus falsos achaquesy un
abogado,ademásde sus doschichisveosasiduos:el condeCiuffini y el
caballeroPiantaguai.un militar quesirve en el ejércitoespañol.
Aún ignorandolas pretensionesde su «cavalierservente»con Lucrezina,
consideraa su hija como unaposiblerival y por eso quierequeéstase
caseparaquesealejedel domicilio familiar.
Hablacon Lucrezinade mujer a mujer y la adviítecon su experiencia:un
matrimonioconel insulsoPí-osperinole proporcionarádinero,peroeso no
es lo másimportanteparaunamujerde su siglo, ya queno tendrála liber-
tad de la queellagozacon un ~<cicisbeocontintio» (III, 1), porqueel padre
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del joven no estáhabituadoa lascostumbres«al uso»en Italia y preten-
derádeella queseaunameracocinerade Prosperino(III, 1).
Como tiene que salir de casapor su intensavida social y su hija ya es
«sposina»,es decir, ya estácomprometida,la deja en custodiade Tra-
mezzino,el preceptor,porquehayquecuidarlas apariencias(III, 2).

— Sabeconvencerasuesposodel poco éxito quehubieratenidoel primer
matrimoniode suhija y le presentaal nuevocandidatocon las creden-
cialesidóneasparaun avarocomoél: éstees mejor, porquepedirámenos
dote (IV, 6), mientrasque los méritos que utiliza paraconvencera la
futura joven esposa,se planteande otra manera:no le puedenegarque
Stomaconiseaviejo, feo y desdentado,perocomomarido le va apermi-
tir hacerlo queella quiera(IV, 8).
Estáseguraquela amenazadel irritado Agostinode meterlasa ella y a
Lucrezinaen un conventono secumplirá,porqueen tre¡ntaañosde vida
en común,su maridono ha sabidonunca imponersea pesarde las airadas
protestasy gritos continuos(IV, 8).

—Se encargade redactar«i capitoli» matrimonialesde los que está muy
orgullosa: «e saráquesta1.. il modello d’ogni scritta¡ di matrimonioin
Genova.Sarete¡ una veraRegina»(y, 3).

— Con lo queno contabaeraconcaeren supropiatrampa:el «PrimoSer-
yente»elegidolibrementeporsu hija será«su»Ciuffini, queaceptagus-
toso el cambiode damamásjoven, asícomoel otro chichisveo:«anch’io
pur passerei¡ secoalíacortegiovane»,dice inmediatamentePiantaguai
(y, 5).

— Completamentecontrariadapor lahumillaciónsufrida,saleenloquecidade
laescenagritando~<All’ariatutto .1 .... aldiavolo 1 tutti voi, tutti...» (y, 5),
sin enterarsede la última solución que han pensadoparaella: el recién
casadoconLucrezina.paratranquilizarla,se ofreceparaentrara su servi-
cio (V, 6). Todo,pues,pareceestararregladoya quetodo quedaen casa.

• Lucrezina: personajeconvariedadde maticesen su léxico yensu comporta-
miento.

— Alfieri actúaconella comocon muchosde los protagonistasde sus tra-
gedias:se hablade ellos,casi los conocemospor lo quese nos ha dicho
sobresu personay susintenciones,perono apareceránni actuaránhasta
el segundoacto.

— Aunquees ellalaquese declaraporcartaa Prosperino,parasu padrey su
enamoradoes unajovencitamodosay sumisaqueen lapeticiónde mano,
despuésde bajarlos ojos, callary ruborizarse—«...Tuabassigli occhi,e
taci, ¡ cd arrossiscitriplicatamente»—,sólo intervienepara decir «ai
genitori,cdal cuor mio, 1 obbediró»(II, 10).

— En la conversaciónconsu madre,ya sin fingimientos,cambiade tonoy
hastaéstase sorprende:s<Oh,la sai lunga, 1 piú ch’i’ non mel credessi»
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(111, 1); después con su preceptor,queactúadeconfidente,ledice quehan
salido las cosascomohabíanplaneado,aunquese muestrabastantecon-
trariadade que Prosperino seatan tímido y hablede bodasin haberlle-
gadoa hacerlelacorte(111, 3).

— A Tramezzinoque iba a cuidarde las aparienciascomoguardiánde SU

honordurantela ausenciade Annetta, lo mandacon malicia a por cho-
colateparapoderquedarse a solas conCiuffini queapamecepor lacasasin
previo aviso (III, 4).

— Le alegraqueéstesientacelosde su novio y decideentonces,recordando
las clarasadvetienciasde su madre,suspenderlaboday emplearotratác-
tica (111, 5 y 8).

— Asustaconsu lenguajey desparpajoal inexpertoenamoradoqueaparece
deimprovisopor lacasay quela creíatantímiday callada.Es ella la que,
finalmente,dael pasode anularel matrimonioya fijado por los padres,y
aconsejaa Prosperinoquese tnarchede laciudady emprendaunanueva
vida (III, 9).

— Vuelve a adoptaruna actitud sumisay recatadae, incluso, cambiade
registrolingilístico anteel nuevopretendienteque lepresentasu madre;y
es tal el cambio de actitud, que hastaCiulfini. en un aparte,piensa:
e<ella...émaestra1 davver,piñ che la madre»(IV, U)).

— Durantetodo el quinto acto lo único quehacees elegir a Ciuffini como
«servente»paraqueconstesu nombreporescritoen eldocumentonota-
rial queno podráseralteradoni rechazadoposteriormenteporel esposo
oficial (y, 5).

Lo quehemosvísto sobreel comportamientode lospersonajesmássignifi-
cativos de la comedianos sirve para entenderqué tipo de crítica era la que
Alfieri pretendíaofrecemos.Su dentínciacontralas depravadascostumbresde la
sociedaditalianano es tan claray directacomolo hubierahechoen las Satire,
sino quedeforma muchomássutil, narraunasituaciónconcretaparaquefuera
el lector, o el espectadoren el casode quela obrahubierasido representada,el
quesacarasuspropiasconclusiones.Así, por ejemplo,Lucre-unatratade calmar
los celosde Ciuffini diciendoquesu matrimoniocon Prosperinova a facilitar la
relaciónentreellos: «Tutto fo per uscir di questacasa.le poterti tratar; giacehé,
purtroppo,¡lo sposartié impossibile»(111,5).Y esteamantecelosono se opone
a la bodade la que dice amar; lo único que le preocupaes laedaddel novio:
«Almeno1 fossitu d’altri sposa;ma d’un tale¡ giovanettosi bello...» (III, 5).

PeroelmomentoclavedondeAlfieri nos hacepercibiren todasu dimensión
lo queimplicaba estaauténticalacrasocialdieciochesca,es laescenaen laque el
abogadoSparatienumerapormenorizadoslos veintiocho~<capitoli»—aunqueen
realidad, sólo se ti~encionanveinticuatro— que un marido estabaobligado a
aceptardelantede testigos(y. 5). Losochoprimeroshacíanreferenciaaderechos
de tipo generaly económico:cuantíade la dotey contradote,dinemo paracom-



Lasátira del miar/moníndieciní-heseoen una comediadeAIfierL.. 41

prar alfileres—~<spillatico alíasposa»—y parael mantenimientode carrozay
caballos,un palcoen los distintosteatrosde moda,médico fijo en casa,libertad
paraelegir o despediralos miembrosdel servicio, etc., etc...

Perosi estasnormas eranfundamentalmentede tipo crematístico,apartirde
la novenala cosaera máscomplicadaparaun pobre marido tradicional.Entre
otros, ladaínacasadateníalos siguientesderechosquesuesposotenía la obli-
gaciónde aceptarconbuenacara:tendráhabitaciónseparaday podrárecibiren
ella aquienquieraa lahoraque sea;la mujerno tendráobligaciónde dormiren
la casa,si no quiere, y tendrálibertad parainvitar a susamigos,inclusoen sus
aposentosprivados;los hijos estaráncompletamentea su cargoparadecidir
con ellos lo que crea conveniente;no estaráobligadaa oir conversacionesde
temasqueno le agradencomo, porejemplo,si en lacasahacefaltaaceiteo trigo;
dispondráde libre elecciónde confesor,de las camarerasa su serviciopero, sobre
todo, véanselasobligacionesimplícitasen los tresúltimos «capitoli», del vein-
tidósal veinticuatro:de amanteso chichisveoseligirá el númeroquequiera; el
~<Servitoreprimo» podráentraro salir de la residenciamatrimonialcuandolo
deseesin queel esposode ladamademuestresu disgusto,y, por último, su nom-
bre constaráen eldocumentoen un lugar dejadoen blancoparatal efecto~

Anteesta situación,la posturade los padresde lanovia es distinta.A Agos-
tino, por ejemplo,le pareceimposiblequeel maridono se opongaa lo queestá
oyendoy añade:si el chichisveoexiste—yaqueeraunacostumbresocialacep-
tadaportodos, incluso, por él mismoen su propia vida matrimonial—,que al
menosel esposopuedainterveniren la elecciónde quienva a estarpermanen-
tementeen su casay comiendoa su costa.Annetta,porel contrario,insisteuna
y otra vez: sólo la interesada,escuchandosu corazón,eligirá a su amantey si su
nombreha de constarporescritoen el documentopúblico,es paraqueno haya
malasinterpretacionesni arrepentimientosfuturos.

Ante la faltade espacio,sólo voy acomentarbrevementedos escenasde la
comediaqueme parecenrealmentemagistrales:una entreAgostinoy Annetta
(11,3) y la otra entreéstay su hija (III, ~

~ Dice asíel polémico textode la <‘seripta»:
«Veinticlue: Deglí amiei, úlsamente/ denoíninati o riso cicisbei,/ía s avráquaímri, equaii, e

come/ le agradirannopiií»
~‘Ventitré: Mal ServentePrimo in capite,¡ seeltosintende,a pienaarcipienissima¡ volontá

dellaSposa,avrá di fisso 1 mattinae serala tavolain casa:¡ népotrámai spiacere,che il dimostri,
al inari lo» - --

«Vei ntiquattro: E la seelíadel Servente¡ Primo, in capite,e fi ssím, verráfalta¡ dalIaSignora,e
dichiaratae scritta, ¡ qui, dove in biancose ne lascia 1 nome,¡ 8ignor en, c’nne» (y, 5>.

“ Se podría añadira estecomentariootra escenadignade aplauso:el inomentoen el que
Lucre-tinay Ciuffini, pat-aquedarsea solasy confesarsu amor, alejanal ingenuoDon Tramezzino
con pretextos ingeniosos—ir a buscarel chocolate,despuéslo envíana calentarloun ptco más.
insistenparaquetraiga lastostadas,---—en un rápidoentrary salir deescenaquerecuerdanla agi-
lidad de la comediadel arte(111, 4. 5, 6, 7 y 8).
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Apenastrasladadala acción a casade los Cherdalosien el segundoacto.
comienzaunaacaloradadiscusiónentreel matrimonio (II, 2) que seprolonga
durantetoda la escenasigtóente.Agostinose quejade los intrusosque tieneque
soportaren su propiacasa,de la inculturade Lucrezinaa pesardel preceptorque
Annettaha buscadoy él paga,o del mal ejemploquelamadrele transmiteasu
hija al «tenerlain conversazione».Annettano seaínilanaantelos reproches de su
maridoy ademásde llamarlo «sfacciato»se defiende con enérgicaseguridad:si
ella tieneacompañantesmasculinosen la casaes porqtíe él sólo le ofrece «un
muso duro,un musoveechio»;la hija de ambosno tienebuenaeducaciónpor
culpade la tacañeríade él: si Tramezzino no es un buenpreceptores porquecon
lo quecobra,no puedeserun Quintiliano.

Tambiénen el siguientecasonos encontramos con una escenamagnífica
entremadre e hija, unade las Inás largasde la obra. Al comienzo del acto111 las
dosmujereshablan abiertamente,sin tapujos:Annettase comportatal comoes y
cornoel lectorya sehabíaimaginado,mientras queLucreuina sequita la máscara
de muchachaingenua y vergonzosa,cornosu padrey stí primerpretendientenos
la habíanpresentadocon anterioridad, y muestra su facetade mujer astutaque
sabecómo conseguir lo quequiere. La mujer madura,celosade la juventudde su
hija y enfadadapor lo que creeuna actitud arrogantede la muchachacuando
piensa queha conseguido un buenpartido, la previene,sin embargo,de lo quese
le avecínasí aceptaracasarsecon Prosperino.Se lo ha dicho por su bien ~<peltuo
meglio ¡ ho parlato: né voglio che tu poi ¡te n’avessia pentire»(111, 1). Cuando
la joven se defiende al llamarla su madre~<civetta».es decir coqueta.Annetta
apostillaque con ella ya no tiene que disimular ni las miradas furtivas, ni ¡os
toqueteos,ni los juegoscon unosy con otros:

- -. Or clic sei sptsa,
non é pié tempoda dissimu are 1 ---1

male furtive
toceal u e di tu ano al’ inglesi no
Wart on : e sotto i 1 t avol i u da gi uoco

1 peducciosetal col Pi antac.zuai:
e l’occhiatineper tino al Becchini
tai coseItilte nolle ptioi negare ,. tllL 1

Y entoncesla joven,en un aparteindicadopor unabreveacotación—«(dasé)»,
nosdice Alfieri—, respirahondoporque,afortunadamente,su madreno se ha
dadocuentay no ha mencianadoa Ciuffini entre los pretendientescon los que

~< Una atusiónsituitar a la presenciadc tos atuantesen la satadc juego sedescribemagis-
tralmenteen II Mezzog/ornopanniano(vv. 1108—1194>.Sobreestetemarení ito a un trabajoni ío
cUn juego de mesa paraamantesdieciochescos»en Achisdcl X S/opos/ocíe lo S<,c/edoclcíe
1,/tero/uro Generoly Coíoporoclo t octubredc 1994>. tIni versidadede Santiago de Coní postela.
1996, pp. 51-63.
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ella habitualmentela habíavisto coquetear:«maneomal che del buono non s e
avvista».

Y ya paraterminar,un comentarioenvoz alta. Si se ha criticadoal «astigia-
no» el estiloduro y pocoadornadode susversostrágicos—críticacon laqueno
estoyde acuerdo—me parecequemuy pocoshan llegadoal Alfieri de fi ¡/ivor-
¿lo dondeno faltan elementosde ingenio ni de originalidaden su planteamiento.
Incluso me atreveríaa decir—aunqueestaafirmaciónexigiría un estudiomás
profundo—queparecequeen estaúltima etapaAlfieri hubierahechoevolucio-
nar su ideasobreel teatro: la incorporacióndedieciséisacotaciones,ladesapa-
tición de largosmonólogosen beneficioderápidosdiálogos,la presenciade un
mayor númerode personajes,incluyendoa un confidente,o no respetandodel
todola unidadde Ligar, son algunosde los hechosqueapoyaríanmi afirmación
anterior

Y en estesentido,quizásno seatan negativa,corno pareceasimplevista, la
opinión de Foscoloquedefinió las comediasalfierianascomo«modelli di stra-
vaganza».Quizás Foscoloestabapensandoen la auténticaetimologíade la
palabray vio a las comediascomo obras extravagantes,es decir, comoobras
fuerade su tiempoy ajenaso lejanas,como diceFubini, «all’io profondodell’AI-
fien», a eseyo íntimo que un hombremoribundoreflejaba,por esamisma
época,en las últimaspáginasdesu autobiografíaliteraria.




