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en la española

EsperanzaSECO

A) EL CONTACTO CULTURAL

En un principio las relacionesculturalesentrelasdospenínsulasreves-
tian un caráctermuysuperficial.Durantelos siglosXII y XIII era raro que
un italiano fuese a Españaa instruirse en Toledoen las artesmágicaso
frecuentarlas Escuelasde Córdobao de Murcia, sin embargo,algo más
numerososeranpor aquelentonceslos españolesquevisitaron Italia para
tr a estudiara la Universidadde Bolonia

Fuera de las repúblicasmarítimas y comerciales,no habíallegado a
Italia, sino algunanoticia de la PenínsulaIbérica y de su lucha contralos
moros.Esto no quita para que los EstadosItalianos ayudasende vez en
cuando a los cristianos españolesen la guerra contra los infieles, pues
constaqueunosvoluntarios italianossealistaronparala conquistadeTo-
ledo en 1085 y de otras ciudades2 Si es que los italianos se ponen en
camino para España.es casi exclusivamentepara empuñarel bordón y
visitar el sepulcrode Santiagoen Galicia, queatraíaa peregrínosde todos
los países.Se conoce el relato, probablementeapócrifo, de la fracasada
peregrinaciónde Guido Cavalcanti ~. Nadamenosfamosoes el encuentro
quePetrarcatuvo con las señorasrotnanas«a mezzastradafra la cittá di

¡ FAR¡Nr.m-Li: Ita/ia e Spagna.tomo ti. pp. lO— t 3~ GARNbtu: Rc/acionesentreEspañae Italia
durantela EdadMedio. El Escorial. 1927.

(im«.wr: La Spagna.p. 5: FARINrILí: Div. Eruditc p. 225.

CRocE:Op. cit.. p. 9. Véase también Arturo FARINELLI: Másapz¡n/c<sydivagacioneshib/io-
gráficassobreri«¡e.~ m’ vio/erospor Espczñay PortugaL en «RevistadeArchivos y Bibliotecas y
Museos»,terceraépoca,tomo V. i9t)t. p. 15.
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Aix e la Chiesadi 5. Messinio»,caminandopara«il Santuariodi Giacomo
nelle Spagne».También ha llegado hastanosotrosalguna noticia de pe-
regrinacionesde mercaderesgenoveses.JohannesFiliardus, quien, según
parece,en cumplimiento de un voto emprendióel viaje a Santiago de
Compostelaenel veranode 1158; y BonusJohannesGuaracus.quien,des-
puésde un naufragfioen aguassicilianas,visitó en el año 1163.el sepulcro
del Apostol ~.

Estas peregrinacionesde los comerciantesitalianos se prolongaron
durantevarios siglos, segúnse desprendede una cadade principios del
s. XV de la conocidísimacasa florentina Francescodi Marco da Prato:
«Ricordanzache questodi X di Settembre1401 noi serivemo...una lettera
di mano di Guido di Sandroe soscrittadi mano di Francescoproprio la
quale iscrivemo loro in servigio di MesserBattista Baldovini di Bologna
che andavaa SanJacobo»~.

Todo esto demuestraque el «camino francés»no era desconocidode
los italianosy ello nos ayudaa explicar,por ejemplo,cómo puedeocurrir
queya en los versosdel Arciprestede Hita figure el nombrede un instru-
mento musical italiano, la baldosa.

Desde comienzosdel s. XIV, circulaba en [talia el poema f’Enttree
dL\pagney susvariasadaptaciones,tanto rimadascomo en prosa,lo que
prueba que las hazañasde Carlo Magno en Españahabíandespertado
mucho interés en la penínsulaitálica 6

A fines dcl s. XIV. seadvierteuna marcadaintensificaciónde las rela-
cionesentreambospaíses.Los italianosempiezana marcharsea España,
no sólo para susempresascomerciales,sino tambiénparaobrasdecarác-
ter religioso. Por los añosde 1350 aparecieronen Españaunosermitaños
italianos, discípulosdel siervo de Dios fray TomásSuchode Siena.para
restaurarla orden de SanJerónimo,hecho de una importanciatranscen-
dental para la vida religiosa~. Los españolesvan a Italia aconsultara los
humanistasitalianosbuscandoantiguoscódicesparacopiarlosy llevarlos
a España~.

A medidaqueadelantael s. XVI y sobretodo despuésde concluida,en
1559 la Paz de Chateau,que conferíaa Españala hegemoníasobrecasi
toda la PenínsulaItaliana—ya queFelipe II sehabíahechodueñodeMi-
lan y Lombardía,Nápolesy las dosSicilias—.el númerode españolesque

CHARTARUM: Monum, Historiae, Pu¡riac torno 1 y It. iijrín. 1836-53. torno it. pp. 644 y
1.342: citado por Scmi~xunr: Hondetsgevc/dc/zte¿lcr ron¡unísc/¡enFO//ter desMiuelnmeergebielesbis
ruin Endeder Krearzuge. Mónaco-Beitin. 1906, p.

33i.
Enrico BFNsÁ: Francescocii Marco da Pro/o. Milán, 1928. p. 346.

6 Cf Michele CAmALANO: La Spagna. PoemaCaballerescodel Seco/oXIV Bologna, 1939.
tomo 1. pp. 6-12.

FrayJoséDE 8 tOIJENZA: lItuana de/o Orden cié San Jerónimo. Madrid. 19(9. torno 1.
FARIN rím±m:U e Spa.. torno 1. p. 6. Tomadom)ii TEn -t NG FN: Los i,alianisozosen Españ¿í
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visitaba Italia. crecehastael punto de merecerun estudioespecial.Entre
los muchosautoresespañolesde quienesconstaquehan pisadotierra ita-
liana.bastamencionaralgunode los másconocidos:Franciscode Figue-
roa. MateoAlemán, Vicente Espinel, el autorde EstebaniI/o Gonzálezy el
mismo Cervantes~éste, despuésde llevar algún tiempo en Roma. termi-
nabala batalla deLepantoy aludiendoaNápolesescribióque«pisabasus
rúas más de un año».

El númerode italianosquebuscabanhospitalidaden la PenínsulaIbé-
rica era inferior, con mucho,al de los españolesque se establecieronen
Italia. Es verdadqueen un documentode 1405 semencionaya en Sevilla
la calle de Génovay que Bernáldezse refiere al «Castillo de Genoveses»
en Málaga.perode las numerosasfundacionesespañolasen Italia. puede
referirseque la emigraciónde la PenínsulaIbérica haciaItalia fue mucho
masacentuadaqueendirección contraria.Dejandodelado por de pronto
a los marineros,comerciantesy artistas,sólo cabe indicar un reducido
númerodehutnanistasitalianosqueseestablecieronen España:Barzizza
desde1433, MarineoSículo hacia 1486, PedroMártir deAnghiera y algu-

ti
nos mas

Entre los que han contribuido en alto gradoal intercambiocultural
italo-español,ocupanun puestodestacadolos libreros. En Italia, Venecia.
erauno de los principalescentrosdel comerciodelos libros españolewlos
libreros italianos se establecieronen distintasciudadesde España.con-
centrándosela venta de libros italianosen Sevilla, dondevivía el célebre
Andrea Pescioní.Pero también, otras ciudadestenian una librería ita-
liana: Toledo, Medina del Campo.Zaragoza,Madrid y Salamancama

En expresiónde Terlingen,p. 50, transcribimosliteralmentelas traduc-
ciones que él pudo encontrar en principio, con expresión de: autor
númerode ejemplaresy título de la obra, aunquemás adelantese intro-
duzcanotros (latosma5concretosy tnásobrasdeotros autores,ademásde
los tres másrepresentativosdel Prerrenacimiento:Dante,Petrarcay Boca-
cio (escritoasí por Terlingen):

tutor Xl’ deejemplares Titulo de/aobra

Dante 2 Divina Comedia
Concirio

2 Canzonzere
Petrarca 1 De rin iluscnibus(en italiano)

SonetílCanzoniin monedeimadonnaLaura
De re,nediísutr;usque/ortunae(en italiano)
Soneto(en italiano y casteila no)

MFNSNDE/ y PutAx’o: Ant, torno VII: FARINurí: Div Erad y CROCE:La Spagna.p. 91.

tít Quedademostradocon los libros traducidose impresosen esasciudades(Parle ceo-

trat de etpresenteestudiol.
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.4zaor N’deejemp/are~ Título dc la obra

Bocacio 1 Fiarnrnc’ua
P/zi/ostrato
Corbaccio
Vi/a Danti.vque contienetambiénlasOraz,on,
deStefanoPorear,
7?’.veide
Ti/oca/o

Ninfa/edAdine/o
Arniannino(iludice 1 la Fionia
CeceoDAseoli 1 LAcerba
MateoPalmen 1 Libro del/a rita civilc

Entrelas obrasitalianasqueduranteesteprimerperíodohallaron aco-
gida en España.figuran tambiénalgunasde carácterreligioso. En 1495.se
tradujo del toscanoEl Espejode la Cruz, del cual Alfonso de Palencia
escribe:«El queprimerotraio desdeYtalia a Castillaestetratadoimpresso
en toscanopara que se conuirtiesseen romancecastellano...fue el reue-
rendoy muy deuoto religioso fray Johanmelgareioprior del Monasterio
de Santysidrocercade Seuilla.al qualcon zelo delacomúndotrina lo fizo
imprimir despuésque fue romanyado» 2

Un papel importanteentrelos quesolíanmantenerel contactolo de-
seínpeñaronlos embajadoresde las repúblicasde Venecia y Florencia:
Guichiardini. Andrea Navagero.Simón y TomásCantarini.Morosini que
handejadotodosrelacionesde susviajesa cual más valiosas.Tampocoha
faltadoalgún poetaitaliano quehayatenido,por lo menos,la intención de
ir a España.como constaen un sonetode Lope de Vega «A la muertede
Girolamno Preti,excelentepoeta,viniendode Italia a España» >•

B) LAS RELACIONES LITERARIAS Y LAS TRADUCCIONES

Precisamenteel cuerpomásimportantedeestetrabajo.tratade las tra-
duccionesliterariasdel italiano al españolduranteel Siglo dcOro para de
ello deducir la importancia que tuvo la literatura italiana en España,
puesto que uno de los medios más interesantesde relacionarseambos
paísesy por los que seadivina la gran tradición del contactoentrelas dos
culturas,es justatnenteel interésde Españapor traducir las obrasde los

ScHmrT: p~ 271-3.56.

¡2 Don Antonio Maria EAtz[ e: Los trczíczdo.s de Ai/bnso de Palencia. Madrid. 1876.
p. LXXXIII.

Este soneto,que conformeal estilo de Preti, rebosaculteranismo.producela impre-
sion dequeel poetaitaliano naufragódurantesu viaje enel Mediterráneo.VéaseEl laurel de
Apolo con otras ninmas; Ed. BAr. ‘E p.

372 a.
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literatositalianos y no sólo literatos sino científicos,historiadores,religio-
sos,quehancontribuido a conseguirparaEspañaunacantidadingentede
obrasculturalesquehanengrosadonuestrobagajecultural y científico, al
mtsmotiempoqueseha despertadouna avidezpor la corrientetraductora,
corrienteque no seha extinguidocomo se demuestraen el fichero quese
aportaen esteestudio,dondese ve que las traduccionesllegana nuestros
días,sinolvidar la importanciaqueello tuvo en el s. XIX. especialmenteen
el autor de la novela españolaValera que tradujo a Carducci y de cuya
obratraductoradaremoscuentamás adelante.

Las obrasliterarias de Españatardabanbastanteen serconocidasen
Italia. Característicode este fenómenoes que incluso el Dante, no sabía
exactamentequé lengua hablabanlos habitantesde España,a quienes
Boccacciocalificabade «semi-barbariet efferati homines».Porotra parte
los españolesignoraronpor muchotiempolas obrasde losclásicositalia-
nos.Cabedecirqueantesdel s. XIV apenasseadviertealgunahuella dela
literatura italianaen España 4 Y Juande Valdés,en el Diálogo de la Len-
gua se rellenea lasEpístolasde SantaCatalina de Sena,que segúnparece.
ya circulabantraducidasal castellanopor aquel entonces‘~.

No esde extrañarque las relacionesdc viajes,quesiemprese leen con
avidez por tratar de las maravillas de tierras y pueblos lejanos, fuesen
igualmentetraducidasdel italiano. La másconocidadeellas.ElMilione, de
Marco Polo,la tradujo.ya a comienzosdel s. XVI, el maestroRodrigoFer-
nándezde Santaella,bajo el título: El libro famosodeMarco Pauloveneciano
de las cosas maravillosas que vido en las partes orientales... » m~.

La amistadquetrabóJuanBoscánen 1526con el embajadorveneciano
Andrea Navagero.durantela estanciade ésteen Granada,ocasionouna
revolución literaria queconstituyeel comienzodel segundoperíodode la
honda influencia italiana sobreel español.Coiniciadorde estemovimiento
literario time Garcilasode la Vega, quien trajo a Barcelonaun ejemplarita-
liano deEl Cortesano de BaltasarCastellón,impresoen Veneciaen 1528.
en cuyatraducción se ocupabaBoscánhasta1533, saliendoa luz al año
siguiente.la primera edicióncastellana 7 Desdeesta fechalas relactones
literarias entre Italia y Españaiban estrechándosecadavez más. En el
mismo añode la publicacióndc la traduccióndeElCortesano,se imprimió
en Valenciala versióncastellanadelMorgantedel Luis Pulci por Jerónimo
de Aunen %

La primera traduccióndel Orlando Furioso, hechapor Jerónimode
Urrea. fue publicadaen 1549, y desdeeste momentohastala versión de

» Cf BOeRmANO. p. 7.
Cf VALDÉS: Diálogo. p. 167.
(711 Loigi FóscotoBENEDETIO: Marco Polo;II Mi/ionct Florencia,1928,pp. CXXtV-V, y

(iAtLARIí<í: Tomo it, col. 1.062.
“ William 1. KNApP: Las obras deJuan Briscán. Madrid, 1 275. PP, ~X~XV
¡ Ci jAm>OR: Op. cit., 75.
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Orellana,quesalió a la luz pública en 1583-1585,se cuentandocetraduc-
ciones.en versoy en prosa, fuera de las versionesparciales.

Imitacionesdel Ariosto lasencontramosen todo el s. XVI. por ejemplo
por Franciscode la Torre y Franciscode Figueroa.El Ariosto inspiró la
producciónde la primera partede La Angélica de Luis Barahonade Soto
(1586) y en el teatrode Lope ha dejadohuellas,nadasuperficialesit Su
influencia se extendiómás allá, por ejemplo,de la literatura de Bernardo
de Balbuena2(1

En el prototipo del Furioso, El OrlandoEnamorado de Mateo Boyardo,
se han ocupadotan sólo dos traductores:FranciscoGarrido de Villena,
cuya version se imprimió en 1577 y Hernandode Acuña. quien trasladó
los cuatro cantos primeros, insertadosen sus Varias poesíaspóstumas.
de 1591 21

A mediadosdel s. XVI, reapareceel fenómenoaislado la traducción
españolade una novela italiana,La Zuca del Voni —en español—publi-
cadaen Venecia.en 1551. cuyo traductores desconocido22 No antesdel
año 1586. salió a la luz, la traducciónde otra novela:Las horas’ de recrea-
ción, de Ludovico Guicciardini. por Miles Godínez.A los dos años se
imprimió otra versiónde estanovela,o más bien colecciónde anécdotasy
ficciones, por Jerónimo de Mondragón. bajo el titulo de Ratos de
recreación 23 Es muy extraño, en efecto, que no hayasalidoninguna tra-
duccióndirectade las obrasde MateoBandello,aunqueesposiblequeno
las hayamosencontrado,puestoqueestenovelistaitaliano ha inspiradoa
muchosdramaturgosespañoles,entreellosa Lope de Vega.Este,por ejem-
pío, lo ha aprovechado,probablemente,paraEl Castigosin venganza,cuya
fuenteesuna noveladel obispodeAgen. unatraducciónespañolahechaa
basede la versión francesade Franciscode Belleforest24

Otra fuenteen la quebebierontanto Lope como Shakespeare,son los
ECATOMMITI de GiambatistaGiraldí Cinthio. que desde1590 circula-
ban traducidos al castellano25 Pocosaños antes. FranciscoTruchado
había traducido al español los cuentosde las PIACEVOLI NOTFE de
GianfranceseoStraparola.que fueron impresosen Granadaen 1583. A

¡“ Véase,Francisco RomíRícliEz MARÍN: luís Bara/zona de Soto. Mad¡’id. 1903. pp. 37
y 342.

2(¡ Mm;NÉNumi¡ y Pri¡xyo: Orígenc-ade la novela. Madrid, 1907. torno it. PP.XVIII y XIX. y

José Maria SAIIARDI: Monografíasobrelos rcfrczncvc, adagiosy proverbioscastellanos...Madrid.
1891. PP. 391-393.

Bilbao. 1586: cf GALLARDO: Torno IV, col. 1.346.
Zaragoza.1588: cii GALLARDO: Torno IV. col. .546.

23 Cli C. E. Adolfo VAN D,AM: El castigosit¡ venganza.Roninga. 928.
24 Primerapartedelas cien nove/asdeAl Ivan Bapuista Gira/tío Cintlzi... traducidasdesu le,,-

gua toscanapor Lumar 6’avtar¡ de Vozn¡ecl,’a,,o. Toledo. 1590: cf GALLARDO. torno III, col. 38.
25 Adviértaseque tos nombresde autoresitalianos cít¡e van sal endo estánescritoscon

ormogratia espatI oía.
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juzgarpor las reimpresiones—1598y 1612— estoscuentostuvieron bas-
tanteéxito 26 No menosimportantesque todasestasnovelasitalianasre-
vestían para la literatura españolalas traduccionesde La Arcadia de
JacoboSanazaro.Aunque esopinión unánimeentrelos historiadoresde
la literaturaquela novela pastoril llegó a Españapor intermediodel portu-
guésespañolizadoJorgede Montemayor22, a cuyosSietelibras de la Diana
quesalieron a la luz en 1559. simwió de modelo la novela pastoril portu-
guesaMenina e mo<a de su compatriotaBernardin Ribeiro, primer dis-
cípulo de Sanazaro.la traduccióndirecta del italiano de mano de don
Diego López de Ayala, ya circulabaen Españadesde1547, y hacia esta
fechatambiéndebede habersido ultimada la traducciónhechapor Juan
Sedeño,quetodavíase conservamanuscrita28

Jerónimode Urrea,a quien tanto debenlas letras italo-españolas,por
susversiones,tradujo tambiénLi Arcadia. Pero parecequeel tnanuscrito
deestaobraha quedadoinédito 29 El haberseocupadotrestraductoresen
La Arcadia, sucediéndoselas edicionesposterioresde l54~. 1569 y 1578.
unasa otras con bastanteregularidad~ —obsérveseque casi todas son
anterioresa las imitacionesde Alonso PérezGasparGil Polo,Antonio de
lo Frassoy los demás«arcadistas»—demuestrahastaquépunto secon-
centrabael interésen la novela original de Sanazaro.

Las ideas del Cortesanode Castellón, las cuales se introdujeron en
Españapor la traducciónde Boscán,ejercíanuna fuerzaatractivairresisti-
ble. Esto quedademostradopor la versión de Luis Milán y las traduccio-
nes de los tratadositalianos de cortesanía,que sonmuchos,así como por
el Galateo español de LucasGraciánDantisco, adaptacióndel Galateode
Giovannidella Casa.Porlo demás,existetambiénunatraduccióndirecta
del toscanopor Domingo de Bezerra,Venecia 1585 3t~

En 1551 se imprimió en Salamancauna traducciónde los Asolanosde
Pedro Bembo 32, a quien leían todos los grandes ingenios de España:
parecequetambiénFray Luis de León ha traducidoalgunosescritosdel
cardenal~. De las disquisicionesfilosóficas sobreel amordel judío espa-
ñol, León Hebreo,publicadasen Romaen 1535,bajo el título de Dialogi di
Amore, contamosnadamenos que con tres versionescastellanas:la pri-
mueraen ordencronológico,impresaen Veneciaen 1568. de un judío anó-
ntmo; la segundaesde CarlosMontesa(Zaragoza.1582): siendola tercera.

~ MENÉNDEz y PELAYO: Orígenes torno II. p. XXV.
27 Cf. Hugo A. RENNERT: Thc SpczníslzPastoralRonzances.Phitadeiphia.1912. pp. 10-13.y

Frane. - IoRRA(iA: (Jlirnitatori strani¿’ri di Jacopo S’annazzaro.Roma, 1882,
~ CL GALLARDO: torno tV. col. 833.

2~ (Ti’. RENNERT: Tize SpanishPastoral Romances’,pp. 14-15. nota.
FARíNELLI: It. e Spa.. tomo 11. pp. 89-91.
CI. (ip±m>xpno: ‘tomo ti. col. 93.

32 Cf GALLARDO: Tomo II. col. 71.

VéaseAunay. y F Ci. BELL: Luis de León. Oxford, 1925. p. 23<).
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de un estilo superiora las otrasdos,del Inca Garcilasode la Vega.la cual
fue publicadaen Madrid en 1590 ~

De los poemasreligiososque en gran númerose publicaronen Italia
durandela segundamitad del s. XVI, Luis Gálvezde Montalvo tradujo El
llanto de San Pedro, de Luis Tansilo. La traducciónde Las Piscatoriasdel
mtsmo poetafiguran en el comienzodel libro 1 de las obrasde Jerónimo
de LomasCantoral(Madrid). año 1578.No carecede valor literario, según
Gallardo ~.

El culto a TorcuatoTaso,adquirió en Españauna extensiónextraordi-
nana ~. El poemaJerusalénlibertada ya circulabaen españolantesdeque
Cristobal deMesa, amigodel Taso,en la obraLa RestauracióndeEspaña. y
por afirmación expresaen la epístola que dirigió a Luis Barahona de
Soto 37 seconfesasepartidariodel Taso en cuantoa las idea literarias.

La primera traducciónpor BartoloméCarrascode Figueroa.cuyo ma-
nuscritopasainédiÍo en la Biblioteca Nacional de Madrid, es anterior en
dos años,a la de JuanSedeño,la cual fue publicadaen 1587 ~.

Sólo a mediadosdel s. XVII, Antonio Sarmientode Mendozaempren-
dió otra traduccióndel poema.cuyos imitadoressecuentanen Españapor
docenasy entrelos cualesLope de Vega descuellacon un poemahistórico
homónimo.El dramapastorilAminta, ya circulabatraducidoal castellano
desde1607 siendo su traductorJuande Jáuregui»>.

Hacia la mismaépocase tradujoal castellanola obradel imitador más
célebredel Taso,la tragicomediapastoraldel PastorFido, de JuanBautista
Guarino. Esta versión, llevada a cabo por Cristobal Suárezde Figueroa.
salió a la luz enValenciaen el año 1609 ~“. Un cuartode siglo después.en
1634.sepublicó del PastorFido enAmberesotra versión,a nombrededoña
Isabelde Correa 4t

Tambiéna los literatos italianosde menosfama les cupoel honor de
ver traducidassusobrasal castellano.Deentrelos libros deJuanBautista
Gellí. esJuanLorenzoOtavanti,quien eligió La clac cuya versiónsalió a
la luz en Valladolid en 1551. a los dos años de publicarsela obra origi-
nal 42 PedroLópez Enriquede Calatayudhabíatraducidoya en 1534 uno
de los poemasdel infatigable polígrafo Ludovico Dolce. titulándolo El

~ (Tf. MUN ÉNoLZ Y PriASo: Orígenes...,tomo IV. p- 278. dc la tractmccióncte Montesas.
existe también una edición de 1602. GÁLtIARDO: Tomo IV. col, 153.

~ Pareceqtme estatraducciónse 1, al la todavia ¡-nau uscrita en la Bibí. N. deMadrid,
Véasetomo III. col.404, dondedice: «Quesontrescanemonesa la italiana,quesedejan

leercon sabory gtmstoo.

Cf EA~m~í’um: It. e Spa., tomo II. pp. 273-286.(Si (TÉ RonRÍczurz MAnN: Barabono.
p. 4<,8.

z Cf FxntNm [ Lm: It e S¡za.. p. 259. y GAimARDO: Torno IV. col. 562.
~“ Ci G~Lm>\~oo: Torno III. col. 268.
~“ Cf GALLARDO: Tomo IV. col, 650.
~ (TÉ GALLARDO: Tomo IV. col. 1.545.
42 (Ti. GALLARDO: Forno it 1. col, 1.042.
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nacimiento y primeras empresasdel Conde Orlando ~ Exactamentecin-
cuentaañosdespuéssalióa la luz el Diálogo de la doctrinadelas mu¡ere.s en
cuyo proetnioel traductor.PedroVillalo de Tórtoles,declaróserautordel
original Ludovico Dolce ~

Los tratadoshistóricos, filosóficos y moralizadoresde los italianos
gozabanen Españaigualmentede ciertos intereses.En el año 1538 ya se
imprimió en Valladolid El íriunpho de la Cruz dXpo aliasLa verdadde la
Me de fray JerónimoSavonarola,obra quefue traducidaal castellanopor
el mistno traductor deLa circe de Gelli ~.

Los tratadoshistóricos,comosedice anteriormente,interesabana emer-
tas parcelasdc tuoralistasy filósofos españoles.asi por ejemplo Gonzalo
Hernándezde Oviedo hizo accesiblea los lectoresespañolesun tratado
italiano que rotuló Reglasde la vida espiritual y secreta iheología46, publi-
cadoen 1549. mientrasque fray MelchorCano tradujo una obra a la que
pusoel título de Tratado de la victoria desímismo,de un autor italiano des-
conocido,libro impresoen Valladolid en 1550 ~. Otro tratadoigualmente
italiano y deíndole religiosa,cuyo autortampocosemenciona,esel intitu-
lado Monarquía de Cristo. que salió a la luz en Valladolid en el año 1590.
siendo su traductorel carmelita fray Pedro de Padilla ~ A FernánFlores
debemosel Regimientode sanidadde todas las cosas que (Tomen y beuen con
muchos consejos de Miguel Savonarola, impresoen ropajeverbal castellano
en Sevilla en 1541 ~.

Aunqtíedel s. XVI no conocemosmásqueunatraducciónde Maquia-
velo, la intitulada Los DiscursosdeNícola Maquíaveli florentino sobre la pri-
meré, decada de Tito Lirio, decuyaversiónesautorJitanLorenzoOtavantiu
Ottcvante.la cual se imprimió en Medinadel Campoen 1555 ~ se infiere
de la portadadel libro, que reza«ahoranuevamentetraducidosde lengua
toscanaen lengL¡acastellana».qtte ha existidounaversionanterior.De las
obrasde los historiadoresno florentinosde la primera mitad del s. XVI. se
tradujouna de Paulo lovio, tareaqueacometióAlonso de Ulloa. quien en
la dedicatoriadela edición del año 1561, salidade las prensasde León de
Frai~cia.,seexpresaen términoshalagúeñossobrela lenguaitaliana «de la
cual —dice— por su dulzuray lindezahe sido y soy muy aficionado»St.

‘~ (‘IT GAmmARIM): rozno itt. coi. 452.
“ ( Cxii ARilo: Torno IV, col. 1051.
~‘ (Mt LARDO) Torno III. col. 1041. dondese rneneiona—¿por mala lectura o yerro de

impreno’t «Sav narota».El apel<ido del cton~inico florentino inc estropeadotambiénen
las cdILIonLS cspanotas cte sus ohnms.

~‘ Ci 6 xm t ARilo>: Tomo II. col. 213.
~ (A Cxii ARilo: tomo 111. col. It)?).
« ( 1 (Tz Xii ARtIO: Torno ti. col. 1.080.
<~ Ci ( I

4rRL ¡ PASroR:La hnprezzíaoz Medina del (Tanzpo. Madrid. 1895.
~ Dialogo de las enzpresasflzilitare>- y anzorosas
“‘ ( 1 (jAl ARilO): ‘<‘amo IV.
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Establecidala hegemoníaespañolaen Italia. esnaturaly lógico quese
mostraravivo interéspor la historia de dicho país.Así vemosqueen 1581
salió a la luz la traducción de Antonio Flórez de Benavidesde la 5/oria
dita/ja, de FranciscoGuicciardini. versióna Ja cual aquél pusopor título
La historia del señorFrancisco Guichardino, CaualleroFlorentino. En la qual
demás de las cosas q. en ella han suheedido, desde el año 1492, hasta nuestros
tiepos... 52

Otro resultadodel crecienteinteréspor las cosasde Italia y másparti-
cularmenrepor las de Nápoles.es la versiónespañoladel ~‘ompe,tdiode//a
Storia del regno di Napoli, de Pandolfo Collennuccio.publicado por pri-
mera vez en Venecia en 1539. que abarca la épocadel desarrollodel
idioma vulgar hastalos comienzosdel reinado de Fernandode Aragón.
Estelibro fue traducidopor JuanVázquezde Mármol bajo el título deHis-
¡‘oria del Rejno de Nápoles; imprimiéndosela versiónen Sevilla en 1584 ~.

La importancia de las traduccionesde tratadosde esta claseno se
puedecompararremotamente,ni en númeroni en calidad, con la de las
obrar literarias.Una de las primerasantologíasespañolasllamadaFlores
de poetas ilustre~ de Pedrode Espinosa,publicadaenValladolid en 1605.es
característicapara conocerel vasto influjo italiano en el terreno de las
letras,puescontieneimitacionesde Petrarca.Sanazaro.Ariosto, Bernardo
y TorcuatoTaso,Pánfilo Sasso,Luigi Groto.Girolamo Paraboscoy otros
autores~ En El laurel deApolo. Lopede Vega pasarevistaa todaunaserie
depoetasde todaslas naciones,peroel númerodelos italianosessuperior
con mucho a los demás~.

La influencia italiana en esteterreno,no se limita a la madrepatria.
sino que se extiendehastael Nuevo Mundo, según se desprendede una
epístolasobreel estadode la Ciudadde Méjico. dirigida por Eugeniode
Salazara Hernandode Herreraen la cual dice aquél:

«También Toscanaenvía tas lindezas
desu lenguajedulce a aquestcpuesto
que en breveestarálleno de proezas».

¿Quéimportanciahay queconcederal movimientode las traducciones
del italiano al españolparamedir el interés que existió en Españapor la
lenguadeItalia? Menéndezy Pelayono le atribuyemásqueun valor rela-
tivo. Comentandola afirmación queCervantespusoen el prólogo de sus
Novelar ¿jemplares donde éstedice: «Yo soyel primeroquebe noveladoen
lenguacastellana:que las muchasnovelasque andanimpresasen ella
todas son traducidasde lenguasextranjeras».El polígrafo santanderino

>2 Cml ALMiRANTE: Bibílogra/za znilitar deEspaña Madrid, 1876. p. 298.
~-> GALLARDO: Tomo IV. col. 935.
>~ Cf: Fd. Roj>nk;mmzMARÍN. Sevilla. 1896,
>~ Cf Laurel deApolo, Silva IX. en BAE. tomo 38. p. 220 a.
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hacela observación:«Estaslenguasextranjerasse reducen,puededecirse.
al italiano». Pero no se creaque todos, ni siquierala mayorpartede los
«novellieri». fuesentraducidosíntegramenteo en partea nuestralengua.
Sóloalcanzaronestahonra Boccaccio.Bandello,Giraldi Cinthio, Strapa-
roía y algún otro de menoscuenta.Porel númerode estasversiones,que
ademásfueronpocoreimpresas,no puedejuzgarsedel gradodela influen-
cia italiana.Era tan familiar a los españoles,que la mayorpartede los afi-
cionadosa la lecturaamenagozabande estoslibros en su lenguaoriginal
desdeñandocon razón las traducciones,que solíanser tan incorrectasy
adocenadascomo las queahora se hacende novelasfrancesas~.

Con lo queantecedey sin pretenderdarun cuadrocompletoni mucho
menos,se ha bosquejadoa grandesrasgosel desarrollode lastraducciones
al españolen los variosterrenos.

56 MENÉNDEZY PLLAYo: Orígenes, tomo II. p. 1.




