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                The festival at Aranwhez, una traducción inglesa en verso a mediados
   del siglo XVII
   Jorge Braga Riera
   (Licenciatura de Traducción e Interpretación.
   CES Felipe II (Aranjuez), UCM)
   Resumen:
   En el año 1623 se publica en Madrid la comedia de Antonio Hurtado de
   Mendoza Querer por sólo querer. Como anexo a esta primera edición, el
   dramaturgo incluye una doble crónica oficial, en prosa y en verso, de
   las fiestas que se habían celebrado en Aranjuez el año anterior. Tres
   décadas más tarde, el diplomático inglés Sir Richard Fanshawe traduce
   al inglés el texto íntegro. El presente artículo pretende analizar las
   estrategias utilizadas por el traductor al plasmar, en lengua inglesa,
   la versión versificada de Fiesta que se hizo en Aranjuez. Si bien
   Fanshawe se enmarca dentro de la línea de traducción anglosajona
   característica de la primera mitad del siglo XVII, sus maneras apuntan
   ya hacia lo que más adelante el teórico J. Dryden denominaría
   imitation, un mecanismo traductor que triunfaría en las Islas
   Británicas durante la Restauración inglesa.
   Palabras clave: Antonio Hurtado de Mendoza, Sir Richard Fanshawe,
   traducción, paraphrase.
   El interés de los estudiosos de la traducción por el teatro clásico
   español es relativamente reciente. De hecho, y a pesar de la infinidad
   de publicaciones centradas en torno a los autores de nuestro Siglo de
   Oro, los dramaturgos de esta época siguen siendo prácticamente
   desconocidos para la mayoría de los británicos, tanto en la esfera de
   la dirección teatral como para el público en general. Si bien es
   cierto que este desconocimiento puede atribuirse, en parte, tanto a la
   importante tradición teatral inglesa -capaz de autoabastecerse sin
   necesidad de importar obras de otros países- como al aislamiento
   histórico de nuestra cultura, no hay duda de que la escasa actividad
   traductora es responsable, en buena medida, de que nuestros clásicos
   no triunfen en las Islas Británicas más allá del ambiente académico.
   Con todo, el teatro áureo español, especialmente las comedias, ha
   despertado en los últimos años –sobre todo a partir de la década de
   los ochenta- un creciente interés no sólo en Gran Bretaña, sino
   también en Irlanda y en los Estados Unidos: muchas editoriales (Aris &
   Philips, por ejemplo) han publicado volúmenes de comedias traducidas
   al inglés, al mismo tiempo que no dejan de estudiarse posibilidades de
   representaciones, tanto para aficionados como para profesionales, no
   sólo de los grandes nombres del drama hispánico (Lope o Calderón),
   sino también de otras figuras ensombrecidas, quizás, por el renombre
   de aquéllos1. Tal como apunta Smith (1995b, pp.300-1), la integración
   de España en la entonces Comunidad Económica Europea, la mayor
   facilidad en las comunicaciones y la presencia de un público ávido de
   novedades favorecieron el descubrimiento de nuestros clásicos: la
   puesta en escena de El alcalde de Zalamea, Fuenteovejuna, La vida es
   sueño y El burlador de Sevilla a cargo de las compañías Royal National
   Theatre y Royal Shakespeare Company, o la temporada de teatro clásico
   español en versión inglesa del Gate Theatre entre 1990 y 1993, son
   buena muestra de ello. Tanto las puestas en escena como la labor
   traductora no han cesado desde el siglo XVII hasta la actualidad, y no
   exclusivamente dentro del género dramático: sirva a modo de ejemplo la
   traducción al inglés de Don Quijote de la Mancha realizada por la
   traductora estadounidense Edith Grossman, que ha recibido excelentes
   críticas en el ámbito literario desde su publicación en diciembre de
   20032.
   No obstante, la presencia hispana en tierras inglesas no es un
   fenómeno reciente; es más, la influencia de nuestra literatura se deja
   ya sentir en el siglo XVI, si bien en el caso del teatro no sería tan
   acusada hasta principios del siglo XVII coincidiendo, precisamente,
   con el gran desarrollo teatral que experimentó España durante el
   llamado Siglo de Oro. Aunque es cierto que, a priori, circunstancias
   de índole diversa no favorecieron los contactos entre ambos países
   (los períodos de guerra entre 1585-1604 y 1624-1630, que hicieron los
   viajes prácticamente imposibles y dificultaron la influencia directa
   del teatro español; la estrecha vigilancia de los censores ingleses
   sobre cualquier comentario político o religioso; la vigencia del
   teatro de la época isabelina y el triunfo de las tragedias, las
   pastorales y las máscaras en las tablas inglesas), es innegable que
   Inglaterra no pudo abstraerse del interés que todo lo español causaba
   en Europa –sobre todo en Francia y en los Países Bajos, aunque también
   en Italia, Austria, Alemania e incluso Polonia- y, en consecuencia,
   del éxito de nuestro teatro: “Such was the renown of the Spanish drama
   in seventeenth-century Europe that presses in Venice, Milan, Antwerp,
   Brussels, Paris and Lyons constantly published plays by Spaniards,
   both in Spanish and adapted in translation” (McKendrick, 1989, p.266).
   A pesar de que durante las etapas de mayor agitación política los
   ingleses no tuvieron posibilidades de ver comedias en nuestro país,
   tales conflictos no resultaron un obstáculo, sin embargo, para que sí
   pudieran leer libros españoles (la mayoría de ellos publicados en
   Holanda), a los que no era difícil acceder, amén de toda una serie de
   títulos destinados al aprendizaje de la lengua castellana3. Además,
   los contactos hispano-ingleses se vieron favorecidos por las actitudes
   pro-españolas profesadas por los dos monarcas que ostentaron el trono
   inglés durante esta primera parte del siglo, esto es Jacobo I
   (1603-1625) y Carlos I (1625-1649). En estos años, algunos estudiosos
   y hombres de letras decidieron viajar a nuestro país, unas veces
   enviados por el gobierno, otras motivados exclusivamente por su deseo
   de conocer España y aprender su lengua (Loftis, 1987, p.108).
   Literatos como Kenelm Digby y Richard Fanshawe, entre otros, nos
   visitaron a principios de siglo y, sin duda, asistieron a alguna
   representación teatral4.
   Así las cosas, en las tablas inglesas comienzan las representaciones
   de títulos claramente alusivos a nuestra historia y cultura: The Queen
   of Aragon (Herberts), The Spanish Gypsy (Rowley), The Renegado, The
   Spanish Curate (Massinger), etc. En otros casos, las piezas bebían de
   obras en prosa españolas, que los dramaturgos incorporaban a sus
   propias creaciones5. Algunos de estos viajeros ingleses regresaron a
   su país y realizaron traducciones de nuestras comedias: en unos casos,
   directamente del texto original español; en otros utilizando una
   traducción francesa como intermediaria. De ahí que, en muchas
   ocasiones, resulte difícil distinguir qué piezas inglesas son
   traducciones de obras españolas y cuáles se limitan a imitar ciertos
   aspectos de las mismas. Durante mucho tiempo, se ha preferido incluir
   a estas obras como “de influencias hispanas” o de “inspiración
   española”, cuando no se han utilizado los términos de traducción,
   adaptación o versión6 para referirse a ellas, sin que se haya podido
   establecer una diferencia nítida entre estos tres conceptos7.
   El 2 de septiembre de 1649 Oliver Cromwell se hace con el poder,
   ejecuta al rey Carlos I y declara la república en Inglaterra. Durante
   los 18 años que duró la llamada “dictadura de Cromwell” se prohibió,
   bajo excusas de tipo religioso, cualquier tipo de actividad teatral,
   poniendo un brusco fin a la larga tradición dramática inglesa. Aunque
   el cierre de los teatros no hizo que desaparecieran totalmente las
   manifestaciones artísticas, indudablemente la actividad traductora se
   vio seriamente afectada por esta circunstancia8. Además, muchos de los
   traductores y dramaturgos de la época tuvieron que abandonar su país y
   establecerse en Francia, Italia o España. Tal es el caso del
   diplomático inglés Sir Richard Fanshawe (1608-1666), cuyo amor por las
   lenguas modernas y su cargo político hicieron que visitara nuestro
   país intermitentemente entre los años 1633 y 1650; de ahí que no
   resulte extraño que eligiera exiliarse en Madrid tras el derrocamiento
   de la monarquía inglesa. Es precisamente durante los años 1653-1654
   cuando traduce al inglés la comedia palaciega Querer por sólo querer,
   compuesta en 1622 por Antonio Hurtado de Mendoza para conmemorar el
   cumpleaños de la Reina, y que Fanshawe vertió al inglés con el título
   de To Love only for Love Sake, aunque la pieza no aparecería impresa
   hasta 1670, cuatro años después del fallecimiento del traductor.
   Fanshawe utilizó como fuente la primera edición de la obra, que
   tradujo íntegramente y que consta de dos partes: la comedia Querer por
   sólo querer y una descripción (en prosa y en verso) de lo acontecido
   en las fiestas de Aranjuez de 1622 titulada, precisamente, Fiesta que
   se hizo en Aranjuez9. En las próximas líneas analizaremos las posibles
   razones que llevaron al diplomático inglés a realizar esta traducción
   y estudiaremos con detalle la descripción versificada de Festival at
   Aranwhez.
   Resulta complejo averiguar el motivo que empujó al escritor inglés a
   embarcarse en esta tarea. Por un lado, Fanshawe tiene en su haber un
   amplio número de traducciones al inglés de poesía grecolatina
   (Virgilio, Horacio, etc.) y española (Góngora, Bartolomé Leonardo de
   Argensola, etc.), pero de su producción únicamente tres obras cuentan
   como fuente original con un texto dramático, siendo una de ellas la ya
   mencionada To Love only for Love Sake. Igualmente sorprendente es la
   elección del autor inglés: aunque tenemos constancia de que, durante
   su prolongada estancia en nuestro país, Fanshawe presenció varias
   representaciones teatrales, bien en el Coliseo del Buen Retiro bien en
   los corrales, la obra de Hurtado de Mendoza dista mucho de alcanzar la
   genialidad de otros dramaturgos del momento. Además, no hay constancia
   de que Fanshawe haya traducido ninguna otra comedia, ni tampoco de que
   haya visto la obra original representada. ¿Qué le impulsó, pues, a
   realizar esta traducción? No es probable que su intención haya sido la
   de llevar el texto a las tablas inglesas: la situación política del
   momento hacía más que improbable que su obra se estrenara en Londres,
   a no ser que tuviera en mente una futura representación una vez
   restaurada la monarquía. Para Davidson (1999, p.672), que no ha
   encontrado pruebas de que la versión inglesa se haya representado (si
   acaso, alguna puesta en escena de carácter privado10), la complicada
   situación política de Fanshawe fue el motivo que le llevó a hacer esta
   traducción: un texto que en absoluto le comprometía políticamente y
   que, al mismo tiempo, ponía a prueba su conocimiento de la lengua
   española, a cuyo estudio se había dedicado fervientemente. Por su
   parte, García Gómez (1999, pp.123 y ss.) califica esta traducción de
   “atípica” y apunta que el escritor inglés se dejó llevar por el
   lirismo y la temática de una obra que ya era conocida en Inglaterra11
   para demostrar la capacidad poética de una lengua, la inglesa, lo
   suficientemente madura para que pudiera competir con la española, la
   italiana, la francesa e, incluso, la latina. Podemos deducir, pues,
   que la traducción es fruto de la situación personal determinada de un
   hombre que, amante de las letras y de la lengua castellana, realizó su
   trabajo con la intención de que el lector –y no el espectador-
   disfrutara del texto, eso sí, con una atención detallada a los
   componentes escenográficos para que aquél pudiera experimentar dicho
   texto como obra teatral, y no simplemente poética.
   1. A Description in Verse, Dialogue-wise, of the Festival at Aranwhez
   in the Year 1623
   A continuación, nos centraremos exclusivamente en la traducción de la
   descripción versificada de las Fiestas de Aranjuez, pues la pieza
   inglesa contiene suficientes elementos en torno a la labor traductora
   de Sir Richard Fanshawe como para dedicarle un trabajo ulterior. Por
   un lado, el hecho de que esté compuesta en verso la hace más
   atractiva, desde la perspectiva del estudioso de traducción, que la
   descripción en prosa del mismo evento; por otro, su disposición en
   forma de diálogo la acerca formalmente a la poesía dramática de la
   comedia, con la que comparte estrategias traductoras. Además, la larga
   extensión de To Love Only for Love Sake hace muy difícil un análisis
   exhaustivo de la misma en este artículo.
   Esta composición describe lo acontecido en las fiestas de Aranjuez de
   1622, durante el transcurso de las cuales se representaron dos obras:
   La gloria de Niquea, escrita por el Conde de Villamediana por encargo
   personal del monarca y El vellocino de oro, de Lope de Vega12. Sin
   duda, Fanshawe fue consciente desde el primer instante de las
   dificultades que entrañaba trasladar a su lengua unos versos dotados
   de gran riqueza formal; no en vano el autor inglés definía la labor
   traductora como “decantar un licor de una vasija en otra, labor de
   trasvase donde puede perderse mucho del espíritu vital (life and
   quicknesse) que anima en el original” (García Gómez, 1999, p.140).
   Veamos, pues, qué elementos se mantuvieron y cuáles se perdieron,
   tanto en la forma como en el fondo, y si, acaso, tales carencias
   responden a dificultades lingüísticas o, más bien, a decisiones
   arbitrarias más en sintonía con el hacer traductor del escritor
   inglés. Dada la riqueza estilística de ambos textos, dejaremos a una
   lado la traducción de las metáforas, imágenes y otras figuras
   literarias (que, indudablemente, exigirían un número más extenso de
   páginas) para centrarnos en cuestiones de literalidad y en los
   condicionamientos sintácticos y de rima, sin olvidarnos del
   tratamiento de los nombres propios.
   La Relación de la fiesta de Aranjuez en verso está compuesta
   exclusivamente en romances, o serie indefinida de versos octosílabos
   con rima en asonante los pares. En la composición de The Festival…, el
   traductor hubo de enfrentarse a la ardua tarea de adaptar la rima, el
   verso y la intrincada sintaxis del texto español13: así, Fanshawe,
   lejos de prosificar el original o hacer uso del tradicional
   endecasílabo suelto (blank verse), opta por acomodar en diversas
   estrofas versos eneasílabos pareados, si bien, ocasionalmente, el
   cómputo silábico es más reducido (algo inherente a la lengua inglesa
   ya que, por ser más rica en palabras compuestas y monosílabos, puede
   expresar el mismo contenido con un número de sílabas inferior al que
   necesitaría el castellano). Igualmente, sacrifica la rima asonante por
   la consonante, esta última mucho más frecuente en la tradición
   literaria inglesa. El traductor, sin duda, se vio limitado por la gran
   facilidad de recursos con los que nuestra lengua cuenta para la rima
   asonante, cuyas posibilidades en lengua inglesa son mucho menores:
   ¡Qué música soberana! What Harmony of Seraphins!
   ya empieza la fiesta, estemos Now, now, the Festival begins.
   atentos, si a tanta gloria Wipe your Eyes, your Hearing cleer,
   basta admirados, y atentos Other Sense ye need not here
   (vv. 29-32) (vv. 31-34)
   El uso de rimas totales concede a la estrofa inglesa un marcado
   énfasis del que carecen los versos españoles. A estos problemas hay
   que añadir la pérdida de contenido que, en ocasiones, supone respetar
   la rima, lo que provoca cambios de sentido o empobrece la expresividad
   castellana:
   ¡Qué máscara tan vizarra! What a gallant MASCARADE!
   cuyo trage rindieron The Cloaths were by APOLLO’s made.
   el Sol la gala, y cuidado Rather the same he wore that day,
   el aire, y el lucimiento. While he in bed with Thetis lay
   (vv. 33-37) (vv. 35-38)
   Podemos observar cómo, en la versión inglesa, los dos primeros versos
   adolecen de la frescura del original, mientras que en los dos últimos
   el contenido se aleja notablemente del texto origen. En este caso
   particular, la introducción de nuevos elementos no afecta la
   estructura formal de la composición, dado que se mantiene el número de
   versos; en otras ocasiones el traductor lo incrementa, quizás
   injustificadamente, tal y como ocurre en la primera estrofa con la que
   se abre la descripción:
   Los verdes campos del Tajo The Bounds where wandering Tagus meets
   de la planta de Fileno, Himself in Gardens and long Streets
   lisonja una vez y muchas, Of double Elms, whose feet he drowns,
   floridos, quejosos bellos. and Rains down from their lofty Crowns.
   (vv. 1-4) (Every April, every May
   Fair, Green, Flow’ry, Rustling, Gay.)
   (vv. 1-6)
   El número de sílabas necesario para completar el verso se consigue, en
   otros casos, añadiendo una o varias palabras entre paréntesis
   –generalmente a modo de exclamación- que, cuando se sitúan al final
   del mismo ayudan, además, en la formación de rimas:
   En un carro de cristal In a Crystal Chariot (loe!)
   mira el Tajo, que del techo… Tagus from the roof doth flow
   (vv. 41-42) (vv. 43-44)
   El miedo solo es Gigante Amongst four POLYPHEMES (alas!)
   de los cuatro Polifemos. Fear the only Gyant was.
   (vv. 119-120) (vv. 117-118)
   No obstante, las adiciones y las supresiones no son muy frecuentes. De
   hecho, los 496 versos del original se convierten en 492 en la versión
   traducida, por lo que, aparentemente, se ha logrado un equilibrio
   entre el texto fuente y el texto meta, al menos desde el punto de
   vista formal. Además, y en el caso de la eliminación de versos, la
   estructura no se altera sustancialmente:
   En que Anastarax sufriendo The Martyred ANASTARAX
   el mayor dolor, padece Sick of the Ill of others Bliss.
   el mal de bienes ajenos. (vv. 152-153)
   (vv. 154-156)
   Cabe apuntar que, a menudo, no es fácil precisar si el mayor número de
   palabras presente en el texto meta se debe a cuestiones estéticas o de
   contenido, como lo ilustra el siguiente ejemplo: la puesta en escena
   de la obra de Villamediana durante las fiestas de Aranjuez no corrió a
   cargo de actores profesionales, sino de un grupo de aficionadas
   pertenecientes a la Corte y a la nobleza. Cada vez que un personaje
   aparece en escena, Hurtado de Mendoza siempre indica al margen de la
   página el nombre de la dama que representaba dicho papel. El traductor
   mantiene esta singularidad, aunque recurre en ocasiones a la
   traducción explicativa:
   Ya sale Amadís juntando Now, doth the DAME that Acts him, come
   vizarro, airoso, y perfecto… Gallant, assur’d, compleat, in whom,
   (vv. 85-86) (vv. 87-88)
   Tal clarificación es, a todas luces, innecesaria: el lector no ve
   dificultada su comprensión, puesto que no se trata del primer
   personaje mencionado, sin olvidar que, fiel al original, desde el
   principio Fanshawe apunta a pie de página el nombre de la dama que
   encarnaba el personaje. Parece que el traductor recurrió a esta
   solución para completar el número de sílabas del verso sin que se
   alterase de modo notable el contenido.
   La fidelidad que el traductor quiere mantener con respecto a la forma
   original le obliga a utilizar toda una serie de mecanismos para que,
   en ningún caso, la rima sea sacrificada. Estos recursos podemos
   resumirlos, grosso modo, en tres: adición de elementos, utilización de
   palabras semánticamente parecidas y alteración del orden de las
   mismas. Así, y refiriéndonos concretamente al primer grupo, no es
   infrecuente que el traductor añada algún término para completar una
   rima:
   Abello pastor del Tajo, At a fair Tagan Swains desire de Amadis noble
   escudero Of AMADIS the Noble SQUIRE.
   (vv. 83-84) (vv. 81-82)
   Fanshawe introduce el término desire para formar rima con squire. Por
   otro lado, cuando las añadiduras no se hacen necesarias, la elección
   de término adecuado puede ser básica para que no se destruya la rima:
   así sucede en el verso 81, donde la palabra elegida para traducir
   “viento” es ayre (“aire”), en pareado con rare; o en el verso 172,
   donde el traductor se distancia algo más de su referente español y
   elige Purgatory para el castellano “infierno”. En otras ocasiones, el
   orden de las palabras en un mismo verso se altera para situar al final
   del mismo aquellas que sean más convenientes a efectos de rima, como
   se hace patente en los versos siguientes:
   De su hermosura, y grandeza to whom her Greatness and her Beauty
   digno hermoso ilustre dueño. Pays a Homage, pays a Duty.
   (vv. 11-12) (vv. 13-14)
   Dicha alteración puede producirse incluso en posiciones distintas
   dentro de la composición. Así, en el verso 332 el traductor elige Mars
   (Marte) cuando el original lee “Dios guerrero”, pero opta por God of
   War (“Dios guerrero”) en el verso 338 para encontrar una rima con Star.
   Desde un punto de vista sintáctico, uno de los escollos de más difícil
   resolución lo plantean los encabalgamientos, que dotan a la
   composición española de un ritmo y de un movimiento que no siempre se
   refleja en la correspondiente versión inglesa:
   Mal fiada de sus ojos Confiding little in her Eyes, busca Medea el
   esfuerzo The force of charms MEDEA tries.
   de encantos, que sin bellezas “But charms are Crimes of no avail,
   son delito y no remedio. “If those of BEAUTY come to fail.
   (vv. 397-400) (vv. 391-395)
   Como puede comprobarse cotejando ambas estrofas, el fluir natural y la
   agilidad del verso español, que llega a acercarlo, incluso, a la
   prosa, no se consigue en el texto traducido, más preocupado por
   sostener el ritmo y preservar la rima. También difícil resulta igualar
   el efecto conseguido por el particular orden de las palabras en
   nuestra lengua, dado que las posibilidades sintácticas en inglés son,
   en este aspecto, mucho más limitadas:
   Festivo quedó el peligro, The danger did conclude in Laughter,
   y quedó corrido el miedo. And Fear was out of count’nance after.
   (vv. 475-476) (vv. 471-472)
   Al traductor inglés se le prohíbe un recurso que aparece con mucha
   frecuencia en nuestro idioma, y que consiste en cerrar el verso con el
   sujeto de la oración. Esta estructura enfática se pierde al conservar
   el orden sintáctico natural inglés, si bien el traductor intenta
   causar un efecto parecido mediante la introducción del did en el
   primer verso, o concluyendo el segundo verso con el adverbio after.
   Métrica, rima y sintaxis, pues, han condicionado la labor traductora,
   provocando el sacrificio de ciertas palabras en virtud de la forma del
   texto. De ahí que, por un lado, Fansahwe haya renunciado a parte del
   contenido en aras de una riqueza formal, mientras que en otras
   ocasiones se decante por la literalidad, eso sí, sin descuidar nunca
   el sentido. Su meticulosidad en el ejercicio de la traducción se
   aprecia en el empeño por mantener ciertas figuras retóricas, como
   quiasmos y paralelismos:
   De una madrastra la embidia, The Poison of an envious Soul;
   y de una embidia el veneno. And an Envy’s poison’d bowl.
   (vv. 335-336) (vv. 329-330)
   Que el aire cortan sin velas, Who, without Sails, the Air cut through;
   Que el mar dividen sin remos. Who, without Oars, the Ocean plough.
   (vv. 315-316) (vv. 309-310)
   Este segundo ejemplo presenta, si cabe, más dificultad aún, pues
   combina estructuras paralelas y anafóricas de las que el traductor
   sale airoso.
   La búsqueda de la fidelidad se aprecia también en el tratamiento de
   los nombres propios. A este respecto, tenemos que distinguir, por un
   lado, aquellos incorporados en el poema y, por otro, los nombres
   citados al margen que aluden, como ya hemos mencionado, a las damas
   que participaron en la representación de La gloria de Niquea. La
   elección del nombre propio en la lengua término es un claro indicativo
   del hacer del traductor, que no puede abstraerse de los cambios
   fonológicos y ortográficos resultantes al traspasarlos a su idioma. No
   en vano “el nombre propio posee un poder evocador especial y único no
   solo en cada lengua diferente sino en cada cultura, que puede
   discrepar en este sentido incluso con aquéllas con las que comparte un
   mismo idioma” (Mateo, 1992, p.433). Por lo que respecta a los nombres
   propios que aparecen en la descripción, podemos establecer dos grupos:
   por un lado, los topónimos que recoge la pieza y que no ofrecen
   sorpresas en su traducción (Tajo-Tagus, aunque el traductor juega
   también con el adjetivo Tagan); por otro, los antropónimos (algunos de
   los cuales aparecen repetidamente), cuyas posibilidades de adaptación
   se recogen en el siguiente esquema14:
     a. 
       Nombre propio – mismo nombre propio: 25 casos.
     b. 
       Nombre propio – diferente nombre propio: 1 caso.
     c. 
       Nombre propio – no nombre propio: 1 caso.
     d. 
       Nombre propio – omisión total: 3 casos.
     e. 
       No nombre propio – nombre propio: 2 casos.
     f. 
       Omisión total – nombre propio: 5 casos.
   En el apartado a), se incluyen tanto los antropónimos que aparecen
   inalterados en inglés como aquellos que han sufrido ligeras
   modificaciones para adecuarlos a la lengua receptora: Amadis-Amadis,
   Niquea-Niquea, Belisa-Beliza, Apolo-Apollo, etc. Este último personaje
   aparecerá en una ocasión como Sol (apartado b). El único caso recogido
   en c) hace mención a Febo, al que se alude en la versión inglesa como
   “the ambitious son of Sol15”. Del mismo modo Marte se convierte en “the
   God of War16”. Finalmente, cabe apuntar el caso particular de Neptuno,
   al que traduce como “Neptune (Joves next brother)”, y la incursión de
   doña Leonora en el texto meta, un nombre que no aparece en los versos
   originales y que el traductor incorpora para aclararnos que es esta
   dama quien cierra el festival17. De estos datos se deduce, pues, una
   fidelidad casi absoluta. A favor del traductor ha jugado también el
   hecho de que los nombres ingleses cuentan con el mismo número de
   sílabas que los españoles en la mayoría de los casos, lo que supone
   una ventaja a efectos de rima y de cómputo de sílabas. Por lo que
   respecta a las damas que hacían las veces de actrices durante la
   representación de La gloria de Niquea, puede observarse la misma
   tendencia: así, la señora doña Antonia de Acuña se convierte en The
   Lady Antonia de Acunia, del mismo modo que la señora doña Luisa
   Carrillo aparece como The Lady Luisa Carrillo. La traducción
   explicativa a la que acudiera el traductor en ocasiones se aplica
   también aquí, quizás para facilitar la comprensión a un
   espectador-lector inglés que desconocía el original o no estaba
   familiarizado con nuestra cultura. De ahí que la versión inglesa, a
   modo de nota al pie, ofrezca algo más de detalle, añadiendo
   información sobre lo que acontece en el escenario, sustituyendo a
   algunas de las damas por los nombres del personaje que interpretan o,
   incluso, especificando la identidad de algunas de las “actrices”: por
   ejemplo, La Reyna Nuestra Señora y La Señora Infanta aparecen en la
   traducción de Fanshawe como “The Queen of Spain, Isabella of Burbon,
   Eldest daughter to Henry the Great of France” y “The Infanta,
   afterward Emperres”, respectivamente. Choca, sin embargo, que no se
   haga mención al propio Felipe IV (“Rey nuestro Señor”) cuando, durante
   la representación de El vellocino de oro, se incendia el teatro.
   Quizás el autor inglés pensara que el contexto dejaba suficientemente
   claro que se trataba del monarca, por lo que la omisión estaría
   justificada.
   A pesar del carácter anecdótico de esta traducción dentro del corpus
   de Fanshawe en particular y de la producción literaria del momento en
   general, en el campo de los estudios de traducción esta obra revela,
   como pasara con el ya mencionado James Shirley, los nuevos rumbos que
   la actividad traductora estaba tomando en las Islas Británicas. Aunque
   la versión inglesa no presenta excesivas alteraciones con respecto al
   original, el traductor se libera parcialmente de la dictadura léxica y
   sintáctica para mantener la fidelidad al espíritu. Así, renuncia a una
   traducción palabra por palabra para optar por ser fiel al sentido del
   original, aunque sin ser esclavo del verso y de la rima del texto
   español. Dado que, en el verso inglés, el valor prosódico reside ante
   todo, más que en el número de sílabas o palabras, en el ritmo,
   Fanshawe no restó a éste la atención que merecía. En cuanto al
   contenido, no son demasiadas las licencias que se permite el
   traductor, quien no renuncia a la estética ni tampoco se aleja en
   demasía de su fuente, una práctica que será bastante habitual entre
   sus colegas a partir de 1660, durante la Restauración inglesa.
   En la portada de la traducción de Querer por sólo querer, la obra se
   describe como “escrita en español” y “parafraseada en inglés”. El
   concepto de “parafraseo” será descrito años más tarde por el teórico
   inglés John Dryden18, al que añadía otros dos tipos de estrategias. El
   primero de estos mecanismos, o metaphrase, “is the process of
   converting an author word by word, line by line, from one tongue to
   another” (en Steiner, 1981, p.254). En el extremo opuesto encontramos
   el proceso de imitation “where the translator (if now he has not lost
   that name) assumes the liberty not only to vary from the words and
   sense, but to forsake them both as he sees occasion” (ibid., p.254).
   No obstante, para Dryden, la verdadera vía es lo que él denomina
   paraphrase “or translation with latitude, where the author is kept in
   view by the translator, so as never to be lost, but his words are not
   so strictly followed as his sense, and that too is admitted to be
   amplified but not altered” (ibid., pp.255-256). Trataba así de buscar
   un equilibrio entre una fidelidad excesiva, en ocasiones poco
   apropiada, y la licencia más absoluta.
   The festival at Aranwhez se ajusta al concepto de paraphrase de
   Dryden, por el cual se transmite el espíritu del autor original sin
   que llegue a perderse. De este modo, Fanshawe se coloca en la línea de
   otros traductores del momento que, dotados de cualidades como un buen
   conocimiento de la lengua (resultado de su larga distancia en nuestro
   país y de una amplia lectura de nuestra literatura) y una importante
   capacidad poética (estudiante de la Universidad de Cambridge y
   destacado humanista), decidieron dejar atrás la literalidad estricta
   para desarrollar un tipo de traducción que combinara fidelidad y
   belleza.
   BIBLIOGRAFÍA
   EDICIÓN DE LAS OBRAS UTILIZADAS:
   Fanshawe, R., Festivals represented at Aranvvhez before the King and
   Queen of Spain, in the Year 1623, to celebrate the Birthday of that
   King, Felipe IV, en Davidson, R. (ed.), The Poems and Translations of
   Sir Richard Fanshawe, Oxford, Clarendon Press, 1999, vol. 2,
   pp.559-572.
   Hurtado de Mendoza, A., Fiesta que se hizo en Aranjuez a los años del
   Rey Nuestro Señor D. Felipe IIII, Madrid, Juan de la Cuesta, 1623.
   BIBLIOGRAFÍA GENERAL:
   Cruickshank, D.W., “Comedia en Inglaterra”, en Diccionario de la
   Comedia del Siglo de Oro, Casa, F.P., García Lorenzo, L. y Vega
   García-Luengos, G. (eds.), Madrid, Castalia, 2002, pp.61-63.
   Davidson, R., The Poems and Translations of Sir Richard Fanshawe,
   Oxford, Clarendon Press, 1999, vol. 2.
   García Gómez, A., “Sir Richard Fanshawe y Querer por sólo querer de
   Antonio Hurtado de Mendoza: el cómo y el por qué de una traducción”,
   en La comedia española y el teatro europeo del siglo XVII, Sullivan,
   H.W. [et al] (eds.), Londres, Támesis, 1999, 120-142.
   García Lorenzo, L. (ed.), Traducir a los clásicos, número monográfico
   de Cuadernos de teatro clásico, 4 (1989).
   Loftis, J., Renaissance Drama in England and Spain: Topical Illusion
   and History Plays, New Jersey, Princenton University Press, 1987.
   Mateo Martínez-Bartolomé, M., “¿Lady Sneerwell o doña Virtudes?: la
   traducción de los nombres propios emblemáticos en las comedias”, en IV
   Encuentro Complutenses en torno a la traducción, Raders, M. y
   Martín-Gaitero, R. (eds.), Madrid, Editorial Complutense, 1992,
   pp.433-443.
   McKendrick, M., Theatre in Spain, 1490-1700, Cambridge, Cambridge
   University Press, 1989.
   Moya, V., La traducción de los nombres propios, Madrid, Cátedra, 2000.
   Pane, R., English Translation from the Spanish 1484-1943. A
   Bibliography, New Brunswick, Rutgers University Press, 1944.
   Pedraza Jiménez, F.B. (ed.), Conde de Villamediana, La gloria de
   Niquea, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 1992.
   Rudder, R.S., The Literature of Spain in English Translation, Nueva
   York, Frederick Ungar Publishing, 1975.
   Shaw, P., “Un turista inglés en España a principios del siglo XVII”,
   en Obra reunida de Patricia Shaw, IV, Miscelánea, García A. y Mateo M.
   (eds.), Oviedo, Universidad, 2000, pp.15-43.
   Smith, D., “A Bibliography of Spanish Comedias in English
   Translation”, en
   http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/misc/biblio1.html
   http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/misc/biblio4.html, 1995a.
   __________, “El teatro clásico español en Inglaterra en los últimos
   quince años”, Cuadernos de Teatro Clásico, 8 (1995b), pp.299-309.
   Steiner, G., Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción,
   México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
   Tarantino, F., The Spanish Comedia and the English Comedy of Intrigue
   with Special Reference to Aphra Behn, [s.l.] [s.n.], 1995.
   NOTAS
   1 Para más información sobre las traducciones al inglés de obras
   españolas, véanse Pane, R. (1944), Rudder, R.S. (1975) y Smith, D.
   (1995a).
   2 La obra de Cervantes ya contó, desde su aparición, con una gran
   aceptación en Inglaterra. La primera traducción de Don Quijote de la
   Mancha se reeditó en varias ocasiones a lo largo del siglo XVII, y en
   1687 vio la luz una nueva traducción, aparte de versiones abreviadas y
   de tres adaptaciones (Rudder, R.S., 1975).
   3 Entre otras, podemos citar las siguientes publicaciones: The Key to
   the Spanish Tongue (1605), Entrance to the Spanish Tongue (1611),
   Vocabularium Hispanico-latinum (1617), Arte breve para aprender a leer
   la lengua española (1623), etc. (Tarantino, 1995, pp.49-50).
   4 En el caso de alguna visita oficial (por ejemplo, con ocasión del
   bautizo del rey español Felipe IV o durante las negociaciones para
   gestionar el matrimonio entre Carlos I de Inglaterra y la hija de
   Felipe III de España), tenemos constancia de representaciones de
   piezas españolas para entretener a los invitados.
   5 Así sucede con The Fair Maid of the Inn, tragicomedia compuesta por
   los dramaturgos ingleses Beaumont y Fletcher en 1626 que deriva de la
   novela cervantina La ilustre fregona (Loftis, 1987, pp.242-246;
   Tarantino, 1995, pp.22-25).
   6 No es mi intención analizar detalladamente las diferencias entre
   “traducción”, adaptación” y “versión” dentro del contexto específico
   de la traducción teatral. En cualquier caso, utilizaré el término
   genérico de “traducción” para referirme a cualquier texto meta que
   parte de un texto origen y que, en calidad de traducción, funcionó en
   una época y en un contexto literario específicos.
   7 Loftis (1987, p.247) considera que, en esta primera mitad de siglo,
   únicamente cuatro obras proceden de la comedia española: Love’s Cure,
   or the Martial Maid, de John Fletcher; The Renegado, or the Gentleman
   of Venice, de Philip Massinger; The Young Admiral y The Opportunity,
   de James Shirley, traducciones de la obra de Lope de Vega Don Lope de
   Cardona y de la pieza de Tirso de Molina El castigo del pensequé
   respectivamente.
   8 D.W. Cruickshank (2002, p.62) hace mención a una obra de este
   período (Ibrahim: or, The Illustrius Bassa, escrita por Henry Cogan en
   1652) que está basada en la pieza calderoniana El astrólogo fingido,
   aunque el autor no utilizó como fuente el original español, sino una
   traducción al francés realizada por Madeleine de Scudéry.
   9 Querer por solo querer, comedia que representaron las meninas, a los
   años de la Reina Nuestra Señora, Madrid, Juan de la Cuesta, 1623.
   Fiesta que se hizo en Aranjuez a los años del Rey Nuestro Señor D.
   Felipe IIII, Madrid, Juan de la Cuesta, 1623.
   To Love only for Love Sake: A Dramatick Romance. Represented at
   Aranjuez before the King and Queen of Spain, to celebrate the Birthday
   of that King, Philip IV, Londres, William Godbid, 1670.
   Festivals represented at Aranvvhez before the King and Queen of Spain,
   in the Year 1623, to celebrate the Birthday of that King, Felipe IV,
   Londres, William Godbid, 1670.
   10 Únicamente existen testimonios de la representación de algunas
   escenas de la obra a cargo de las tres hijas mayores de Fanshawe
   durante una visita de protocolo a la Reina en junio de 1664, aunque
   quizás tuvieran la oportunidad de repetirla en otras ocasiones (García
   Gómez, 1999, pp.134-135).
   11 La pieza de Hurtado de Mendoza era ya conocida en Inglaterra. En la
   comedia de The Goblins, de Sir John Suckling, uno de los personajes
   menciona en castellano el título de la obra española, lo que implica
   un reconocimiento inmediato por parte del público. Parece que el
   embajador inglés en Madrid, Lord Anston, podría haber asistido a
   alguna representación de Querer, así como otros jóvenes nobles
   ingleses que, en 1633, viajaron a Madrid para aprender la lengua
   española, y que pudieron haber llevado a cabo una importante labor
   propagandística una vez de vuelta en su país (García Gómez, 1999,
   pp.130-131). Shaw (2000) alude precisamente a estos turistas que, tras
   su visita a España durante la primera mitad del siglo XVII, no
   escatimaron en alabanzas hacia nuestros productos, hacia la calidad de
   nuestros vestidos y, cómo no, hacia nuestro teatro.
   12 En el prólogo a La gloria de Niquea, Pedraza Jiménez (1992, p.xv)
   afirma que la pieza de Lope se escenificó en el Jardín de los Negros
   ese mismo día, a pesar de que algunas fuentes sitúan dicha
   representación unos días después.
   13 El debate sobre la mejor adaptación de la polimetría española a la
   lengua inglesa sigue vigente en la actualidad, sin que los traductores
   contemporáneos se hayan puesto de acuerdo al respecto. Un buen número
   de reflexiones a este respecto están recogidas en García Lorenzo, L.
   (ed.), 1989.
   14 Este cuadro está extraído de uno similar utilizado por Moya para
   describir las posibilidades básicas de la traducción de los nombres
   propios (2000, p.173).
   15 vv. 129-130.
   16 v. 338.
   17 v. 252.
   18 John Dryden (1631-1700), poeta, dramaturgo y traductor, ocupa un
   lugar prominente en la literatura de su país. Sus ideas sobre la
   actividad traductora aparecen recogidas principalmente en dos
   prólogos: el correspondiente a su traducción de las Epístolas de
   Ovidio (1680) y el prólogo a las Sylvae. Fue en el primero de ellos en
   el que Dryden formuló los tres tipos básicos de traducción,
   metaphrase, paraphrase e imitation, decantándose por la segunda
   estrategia, o sense for sense view, para sus traducciones de Virgilio,
   Horacio y Ovidio, por considerarla la más eficaz.
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