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En el. IV Centenario del nacimiento del
Iinix de lo s Ingenio s.

=

DE VEGA, AUTOR E MIT-VIIIMOR INSPIRADOR DE oBle.. S TE\ TR‘LEC LIRICA S
= ==azz 	 	 	  =:11 ====

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAW

s autores teatrales espanoles de obras Ilrioas tienen en Lope de Ve-

ga su Ing S ilustre precursor. Y al cumplirse ahora el Otrrto Centenario del na-

cimiento de aquel asombroso dreenturgo, tez de comprobar que, si el Teatro clg-

sic° esparel cuenta con el inestizeible tesoro draietico del repertorio lopescoo

el «linero ospeolfioamente lirico,- obras con mfisica,- se ha enriquecido con no

poc s producto iones na o ional e s o rel da s o in sp inda s por el propio  An ix,

Lope de Vega, todos lo fr.bomos, fuß el autor de la primera 6pera

Era una Lloga pa storal titulada LA SELVA SIN ANCR, que so representó

cantada toda ella, por primera vez en Emana, en el Real Palacio del Buen Reti-

ro el ano 1629, ante ais Majestades el Rey Don Fei ip e IV y la Reina Dona Isa-

bel de Borb6n. Todos estos detalles los dg el mimo Lope al publicar WäblitYáV

el libro de la epora al ano siguiente y dediogrselo al Almirante de Castilla.,

Fuß una novedad esta de que una obra se abrillantara Integraraente con

titulen, si bien, antioipgndore a lo realizado posteriormente mucIrts veces,"lori

instrumentor ocupaban la primera. parte del teatro sin ser visto S ti • al0 esivamen-

te, ei inn ocupado de esta obra, concediindole indiscutible importanciapel masa

tro ihrbieri en mis	 ÕŠW EUUDIOS LOBRE LOS CRIGENES DEL DRAMA LIRIO() EN

ES>A11A, Don Maroeldno Mentendez y Pelayo en sus ESTUDIOS SOBRE EL TEATRO DE LO-

PE DE VEGA y Don Emilio Cota ralo en su 1-1112ORIA DE LA ZARZ 	. Es indudable

que LA SILVA SIN AMOR se represent6 totalmente con mtsioa. Pero, :Ale quißn ere,

la mtisima? Barbieri, recogiendo opiniones de otros historiadores, duda de que,

como estor afirman, fuera compuesta por Don Bernardo Clavijo, ilustre organis-

ta de Palacio an aquel tiempo; y res bien se inclina a adjudicar la paternidad

de ella a ate/quiera de estos Otro s ma estros erpanoles que gov-ban entonces do

gran predicamento: "el cßlebre eltoo Romero, alias el 7.1AEsrRo CAPITAN, el fe-

cundirimo y popular Carlos Patino y los organistas Don Francisco Clavijo y 1.741n.,
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basticen"ity.rtinez Verdugo". No le parece yero elan a lienandez y Pie Pelayo que

el /lince fuese un autor espanol. "Aquel espectgculo palaciego,— dice,— entera-

mente nuevo en Eep,afia, era un trasunto o imitaci6n de la 6pera cortimna o aris

toorAt io de Italia. Un Ingeniero florentino, Come Lotti, hizo la mtZquina del

tetro y las decoraciones; es, pues, probable y atan os. si seguro que otro ita-

liano hiciese la partitura, que quid s duerma ignorada en algtin rinc6n de los

Archivos del Real Palacio". A ese, creencia se acoge tambi6n Cotarelo.Pero lo

cierto es que re ignora atin qui6n fe el feliz mortal que, "en obra do tanta

novedad", tuvo por insigne colaborador nada menos que al incomparable Loro. Y

es curioso que fuera el propio Lepe de Vega, nada remiso en dar cuenta del mon-

taje de la obra, quien tuviese buen cuidado en ocultar el nombre del autor de

la mtsioa de LA 1.3_,VA SIN AMOR. ¿Por querer acaso figurar Si como autor lilao?

¿Por ser 62 mismo creador de las melodla e alli cantadas y fuese 61 quien las

dictara a un mero copista? Lo cierto es que las emanas de su ibera rebosan

ritmo hastl el punto de que Don Liarcolino escribe cono color6n a se extenso

comentario critico: "Esta piet no s6lo es tila gran curiosidad de historia ar-

tistiaa, sino que re recomienda, adores, por s boniato versificaci6n en IT
me16—

que Lope manisfest6 una vez le s el admirable sentido que tenia del poder iliniew

dico de la palabra. Qui la mejor mtisioa que se oy6 en aquella fiesta fu6 la

de sus versos, ielagtdores y dulcisimos, que debieron de sumergir el a1zo. de

los espectadores en una especie de voluptuosa languidez y swve delieuio".

Cotarelo nos puntalliza el argumento y algunos nero s de LA 	

AtIOR, "La Sglot, que consta de Mg S de setecientos versos, la constituyen los

amores de dos zagales y dos in storas, a quienes ponen aoordes Vßnue y su hijo,

amansando los desdenes de ellas y y el repentino dealmor do ellos. Cantan nie-'

ladamente los personajes, exoepto en la escena tercera, en que se introduce un

breve "Coro de tres amores", que aorta quizAs un tereeto; en la escena cuarta
ti o, lo que o sigual'‘ un dilo en doce Verses oc-

o tro "Coro de la s pa stora e junta
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tosilabosr y al final un "Coro de todos", que formarla un verdadero coro, en

ocho versos". Ve igioran los nombres:, do las cantantes. al cambio Lope ha de9-

arito lo que hoy llamamos el montaje de la obra. rin la primera parte el el-otea-

rlo reprevernaba el mar con vista de un puerto y naves que disparaban tiros de

artillerla, a la que daban roapueata los castillos de la corta. Eh un carro ti-

rado por dos cimes aparaecihe la diosa Venus y, por encima del tablado, Me/

revolando, el Amor, que cantata responcliend.o al canto de au madre. La aegund.a

mutacien, que se hizo "sin que la pudiese penetrar la vista", represen e te. el
Soto de ilanwalares, con la puente segoviana, "por quien pasaban en pormictilal

caletas cosas pudieron ser imitadas de las que entren y fallen en la Corte".=

Volante tambien ni Palacio y la Cast del Campo con sus alrededores.

De Lope de Vega. ea U:tibien,- anterior a LA SELVA SIN ALTOR,- la comedir.

EL LIAEMO DE DANZAR, "ea la cual puede dozir re que la Anca y el baile forman

de por el el asexato de la obra". Nacen estas producciones de LODO cuando el Con

de de Villamediana ha repreaentado, con letra y mtsica, LA GLORIA, DE NnUEA, y

°d'Indo ya el gen lo de Calderen, obligado a idr eapectáoulos para los teatros

regios de 2,11 drid y El Pardo, este ya a punto de crear, con letra y müsica

t ermrtda so el genero que, nacido en el bosque de la Zarzuela`, lleve ya con or-

gullo esto nombre.

En otras otras lopesaas la literatura y la mtisica aparocen nt s sepa ra-

da s; no es que eaten en absoluto proscritas de estas comedias la ratsioa y el

canto, sino que sblo aparecen como un accesorio breve y do poca importanoia.Pe-

ro, ,.quital puede poner en duda que muchas de esta y obras resuman liviano por

todas sus escenas? Preciremente on estos illtiraor Miel» arios los °samarios
del Eaparlol y del llana Guerrero han sido testigos del complemento que los Di-

rectores Irtn encontrado en la mfasioa para la mejor ilustracien de las escenas

dramatioaa de Lope. Los maestros Parada, Lloraleda, Rodrigo, Blancafort y otros

compo sitores conteurportineos Itan serviclao, con aportaciones musicales populares

y propias, situaciones llricas envidiables, en obras tan conocidas como EL VI-
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LLANO	 J RMCON, FUENTEOVEJUNA, LA ESTRMLA DE SEVILLA, LA. NA BOBA, LA

N IDA DE PLATA, EL ANZJELO DE FEN ISA, LOS MELINDRES DE BEL ISA, LA BELLA MALMARI4

DADA y otras comedias delicioeas de Lope de Vega.

Aparte de ellas, otras creaciones del Ffmix fueron, ya caminando esto

si*o XIX, inspiradoras de 'orzuelos que se mantienen an vivas en nuestro re-

pertorio: DO2A FRANCIS -XrA y LA, VILLANA, de Vives, reviviendo trams de LA DIS

CRETA MIMADA y PERIBLAÑEZ o 11 COMMDADOR DE CC.ANA; LA ROSA D1L AZAMe. de

Guerrero, renovando el problem de EL PERRO DEL HORTELANO; LA ILUSTRE MOZA, de

Moreno Torroba, tasada en LA MOZA DE aTARO; Y	 y 051 Otre arzuo1a, ón se
estrenar, musioncla por Joaquin Rodrigo, que recientemente fui) objeto de tria die

tinci6n oficial.

Vivos estgn compositores prestigiosos a quienes otras obras de Lote 1nn

inspirado eoems sinfónicos o ooreográficose 'al EL CABALLERO DE OLMMO v2 Lb-

rique Carea Chapi, nieto del inolvidable compositor de LA BRUJA, materia dra-

mg tioa para un *ballet" moderno; y la a oo 1.6n con fondo llego y castellano,

de EL MEJOR ALCALDE EL REY han guiado la espiraci6n y la cultura de iffiN Rafael

Rodriguez Albert para componer el poeitv. que in obtenido recientemente el Premio

Nacional de emito. de 1961. Otro ilustre mfisieo, Ernesto Rosillo, tiene pues-

tos con tmtusia sino sur ojos en las situaoiones lirioae de U. VILLANO ni W EZ

RINCt17.

Y, como nos hemos cirounscrito a mfisioas para obras teatrales, no he-

laos de altar sino a la ligera aquellas otras compuestas, a partir del siglo

XVII, por compositores espailoles sobre textos de poeslas de Lope. Treinta can-

ciones de tste encontiTtmos reproducidas, con sus mbrioas respectistts, en las

pg ginas de un nero extraordinario de la Revista RESIDIZIGIA. len los autores

de estas moi odia s mttsicos tan conocidos en su tiempo como Jtzn Blas de castro,

Mateo Romero (el thestro Capitán), Francisco Guerrero, Compare, Paloteres, Ma-

rin, Cabeztin, Rimonte, del Ihdo, Laserno y Orlando de Lasso, entro otros. En

nuestros cilla Er JOEt8 Garata LOOZ, Rodrigo, oreno Torroba y algunos más han
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puesto tambik Eu inariracibn musical al zervicio de deliciosas creaciones de

nuestro poetas'
trtuoir.s de estros poodaß se reitarg. por tope un mimo tan, poitice.

No es por raitl de invenci6n, sino por recreo al laniifieliWTIN recrearlo. Cono di-
ce Den ParAn litenfIndez Pidal en las lineas quo sirven de p6rtico a estas cancio-

nes, Lerpe no puede recordar el tema inerte, ft lo ha linftitelk incorporado a su ser

vive 151 su poorla i y la vida es continua ronovaci6n del acto quo so reitera.;

reitentoi6n renovada."

ir, eta r oazie ion eB y aquellas  pa rtit tzra s se pon en hoy en fila en la van-

liad o nuestro recuerdo. La bru de Lore de Vega desborda lirismo; y al lle

gar 2 hora de su evocacitin i pensamos si no wer« un deber de nuestros compost-

toros llevar a los conciertos y a los tflatros algo de la mucha mesioa que ha

nacido merced a la sensfbilidad y a la imginacien del rinix do los Ingenios.

CrUILLE1-110 FNUIANDEZ
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