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10. CONCLUSIONES GENERALES

Al terminar este estudio de las composiciones poéticas escritas total o

parcialmente en italiano por algunos poetas espanoles, desde la Edad Media
hasta el Barroco, quisiéramos concentrarnos en un doble aspecto: el de los
hombres y el de los textos. En efecto, cualquiera puede percibir una diferencia
de peso entre los versos italianos compuestos por poetas que vivieron largas
temporadas en Italia, o que incluso nacieron alli como los hermanos Aldana, y
los escritos por autores que nunca pisaron suelo italiano, como por ejemplo
Lope de Vega. No hay que olvidar, sin embargo, el ambiente histörico y
politico de las varias épocas en las que vivieron los distintos autores. En efecto,
la italianizaciön literaria podia realizarse, hasta un grado bastante completo, sin
salir de la Peninsula Ibérica; por otra parte, el hecho de vivir en suelo italiano
no era garantia de italianizaciön compléta, puesto que la hegemonia politica
espanola en la Peninsula Italiana alcanzö grados muy altos y provocô una
notable hispanizaciön de la sociedad italiana. Los dos ejemplos mas evidentes
de esta doble postura son por un lado el del Marqués de Santillana, el cual sin
haber estado nunca en Italia consiguiö un conocimiento muy profundo de la
literatura y de la lengua italianas, siendo considerado el mâximo représentante
del italianismo de la literatura espanola de la Edad Media; por el otro, el caso
de un Francisco de Quevedo nos parece igualmente ejemplar, ya que los seis

anos que pasö al servicio del duque de Osuna, virrey de Sicilia y de Nâpoles,
no dejaron una huella muy profunda en su poesia, seguramente porque las
costumbres y hasta la lengua de aquellos territorios eran casi totalmente
espanolas.

El segundo aspecto que nos parece importante considerar en este

capitulo conclusivo es el de los textos. Aqui también hay que establecer una
distinciön entre dos clases de composiciones, las unilingües italianas y las

bilingiies italo-espanolas. Nos parece, en efecto, que tanto las formas como los
contenidos estân condicionados por la naturaleza homogénea o bien
heterogénea del cödigo lingüistico en el que se escriben. En otras palabras,
aunque tengamos exactamente el mismo poema escrito una vez en versiön
monolingüe y otra vez en version bilingtie, es decir traduciendo algunos versos
a la otra lengua, el contenido no sera nunca el mismo. Por otra parte,
constatamos cömo las formas poéticas (las estrofas, los versos) son
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esencialmente las mismas en las dos categorias. Asimismo, varios autores
cultivaron las dos modalidades a la vez.

LOS POETAS

10.1. Los que vivieron en Italia

Manteniéndonos dentro de una perspectiva diacrénica, podemos abrir
este apartado con la figura de Carvajal, aunque desconozcamos con exactitud
cuântos anos pasö al servicio del Magnânimo. Su caso es en cierto sentido
comparable con el de Quevedo, puesto que la corte de Alfonso V en Näpoles
presentaba un alto porcentaje de oriundos aragoneses y catalanes y en ella se

hablaba preferentemente el castellano, lengua materna del rey. Su importancia
en este trabajo es sin embargo muy grande, puesto que es el ûnico autor que no
escribe en toscano, sino que trata de reproducir los rasgos dialectales de la

regiön napolitana. Es por ello un testimonio muy valioso de la realidad
lingüistica de la Peninsula Italiana de la época, fragmentada, como sabemos, en
muchos dialectos. En todos los demâs poetas serâ la variante toscana, o sea el

«volgare illustre» bembiano, la que se emplearâ de preferencia.
Con Torres Naharro la progresiön hacia dicha «toscanizacion» se hace

palpable. En efecto, su soneto amoroso sigue muy de cerca el lenguaje
petrarquesco, mientras que los sonetos satiricos presentan unas variantes
arcaicas debidas probablemente a las lagunas en el italiano del propio autor y
que coexisten al lado de evidentes latinismos y de errores crasos. No se olvide,
ademâs, que la Roma en la que le toco vivir no era una ciudad en la que la
lengua italiana brillase por su pureza, sino que, al lado del dialecto romano, en
la corte papal se hablaban muchas lenguas, en especial el espafiol, después de
los dos papas Borja.

Con los hermanos Aldana culmina la italianizaciön literaria, puesto que
no solo vivieron en Italia muchos anos, sino que incluso nacieron alli, aunque
Francisco se malogrö en Alcazarquivir y Cosme terminé probablemente sus
dias en Espana. Su estancia prolongada en la Florencia de Bembo, de Ficino y
de Varchi los coloca de Ueno dentro de la érbita del petrarquismo, y su italiano
poético estâ totalmente impregnado de la lengua de Petrarca. Lo que en cambio
parece algo sospechoso es la escasez de la produccion en italiano de Francisco y
no nos admiraria que se encontrasen mas composiciones italianas suyas, como
ocurrié hace poco con la fabula pastoral L'Antilla. La obra italiana de Cosme

présenta en cambio cierta extension y mereceria un estudio y una edicién.
En comparacién con la de los Aldana, la produccion italiana de

Francisco de Figueroa es mucho mâs extensa, a pesar del menor lapso de

tiempo que transcurrié en suelo italiano. También relacionado con la esfera de
los petrarquistas, por sus estancias en Siena, su italiano es realmente
impresionante por el esmero de la forma poética y por la correcciön lingüistica
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que présenta. Ademâs, Figueroa es sin duda el mas «virtuoso» de todos los

poetas aqul estudiados, puesto que ofrece una gran variedad de estrofas
italianas y demuestra dominarlas perfectamente.

El caso de Gabriel Bocângel es en cierto sentido el contrario del de los
Aldana. En efecto, se trata de un autor de origen italiano que sin embargo no
hablaba esta lengua y que estuvo en Italia posiblemente sölo una vez y por poco
tiempo. Las motivaciones que sustentan su bilingüismo son esencialmente de

tipo exterior: demostrar a los académicos romanos su versatilidad poética, para
lo cual no tiene reparos en tomar un tema tan l'ntimo como el recuerdo de su
madré difunta, y «asombrar» a sus rivales literarios con una version bilingüe
de un famoso soneto italiano, que muchos de ellos imitaron en espanol.

Por ultimo, el italiano poético de Francisco de Quevedo nos da una
muestra de la distancia que media entre la experiencia vital de la lengua italiana
y su elaboraciön literaria. En efecto, sus dos sonetos presentan varias lagunas
que no son imputables a errores mecânicos de copia o de transmision. Por otra
parte, tampoco las motivaciones del uso del italiano parecen muy claras: en el
soneto contra Richelieu, son ünicamente de tipo fonético (la asociacion de la
palabra italiana ruscelli con el nombre del cardenal francés); en el soneto
amoroso, quizâs se deben al deseo de «desautomatizar» el codigo poético
petrarquista utilizando por ello el arma del adversario, manifestando la lengua
italiana su funciôn esencialmente antifrâstica.

10.2. Los que no vivieron en Italia

En este segundo apartado nos quedan por exponer tan sölo los casos del
Marqués de Santillana y de Lope de Vega, los ünicos autores que con toda
seguridad no estuvieron nunca en Italia.

El empleo de la lengua italiana en la Comedieta de Ponça se debe, como
vimos, a un principio de realismo literario, puesto que es la lengua materna del
personaje que la habla. En este sentido, el Marqués enlaza con la tradiciön
propiamente dramâtica del bilingüismo literario, que es sin duda la mâs amplia
y natural. Como hemos constatado, el italiano hablado por Boccaccio tiene que
ser por definiciön el toscano, aunque en sus palabras aparezcan ecos de otros
autores (Armannino, Dante).

Casi las mismas observaciones podemos hacer acerca de la octava
italiana de Lope: aqul también es el estilo directo el que domina, y el italiano se

pone en boca de una ninfa «nativa», aunque las influencias literarias no sean las
mismas, puesto que el italiano de Lope procédé casi enteramente del codigo
petrarquesco.

Sin embargo, no deja de ser interesante esta doble vinculaciön entre los
ünicos autores que no estuvieron en Italia: los dos presentan un bilingüismo de

tipo tradicional, es decir el que procédé del género dramâtico. Ademâs, los dos
utilizan una estrofa narrativa por excelencia, la copia de arte mayor y la
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octava. Constatamos pues cömo, en los dos casos en que el bilingtiismo no es un
fenömeno vivido directamente, éste exaspéra su carâcter propiamente libresco,
situândose en la encrucijada de très géneros literarios: en una composiciön
Urica —la copia de arte mayor y la octava— de carâcter marcadamente
narrativo y que présenta un fenömeno propiamente dramâtico, el discurso
directo.

LOS TEXTOS

10.3. Las composiciones unilingiies

10.3.1. Las formas

En las composiciones unilingiies, la estrofa sin duda mâs representativa
es el soneto. Cinco de los nueve autores aquî estudiados compusieron sonetos
enteramente en italiano: Torres Naharro, Francisco de Aldana, Figueroa,
Bocângel y Quevedo.

El caso mâs llamativo es el de Torres Naharro, el cual unicamente
escribiö sonetos y endecasflabos en italiano. Esta intima asociaciön de las
formas métricas con la lengua es bien explicable en la época y en el entorno en

que compuso Torres Naharro sus sonetos. En efecto, después del fracaso

parcial de los «Sonetos fechos al itâlico modo» del Marqués de Santillana, esta
estrofa tardé en imponerse en la literatura espanola, y hasta Boscân y Garcilaso
no entrarâ a formar parte de pleno derecho de las letras espanolas. El que
Torres Naharro componga, hacia 1515, sus très ûnicos sonetos en italiano es

una buena muestra de esta dificultad de adaptacion. Como vimos, Castillejo
aprovecha esta circunstancia para hacer de Torres Naharro un defensor de los
métros tradicionales espanoles y un adversario de los métros italianos, lo cual
no se corresponde en absoluto con la intencién del propio Torres Naharro,
quien al contrario compone en italiano sus sonetos precisamente como muestra
palpable de su italianizacién literaria.

Al lado del soneto, la estrofa mâs frecuente es la octava real. Es sobre
todo en la producciön de los petrarquistas (los Aldana y Figueroa) donde esta
estrofa se impone como una alternativa al soneto, sin duda a causa del prestigio
de los poemas épicos de Tasso y Ariosto. Este carâcter narrativo y épico lo
encontramos también en las octavas de La description de la Tapada de Lope de

Vega, el cual, como sabemos, imité a Ariosto y a Tasso en su extensos poemas
en octavas titulados La hermosura de Angelica (1602) y Jerusalén conquistada
(1609).

Las dos estrofas de ocho versos del Marqués de Santillana reproducen
en cambio una estrofa y un metro peculiarmente espanoles, como son la copia
y el verso de arte mayor. En este sentido, su experimento italiano es el menos
logrado, puesto que es el que mâs se distancia de las formas poéticas
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propiamente italianas. Ello no deja de ser sorprendente precisamente en la

pluma del «padre» del italianismo literario espanol y hace manifiesta la
distancia que media entre la competencia lingüfstica activa y pasiva.

Las dos canciones unilingües italianas de Carvajal también reproducen
una estrofa espanola, la canciön medieval, pero se acercan mucho mâs a las

formas populäres italianas de la época, la «frottola» y la «barzelletta» (as! las

llama Croce, por ejemplo).
El mismo discurso llevado hasta aquf a propösito de las estrofas vale

también para los métros. El mâs representado en el corpus textual aquf
estudiado es sin duda el endecasflabo, del que podemos apreciar la paulatina
conquista por parte de los poetas espanoles. En efecto, como se recordarâ, las

estrofas italianas de la Comedieta se fundan todavfa en el verso de arte mayor,
al igual que los endecasflabos espanoles de sus «Sonetos fechos al itâlico
modo». Con Carvajal, hacen su apariciön dos métros tfpicos de la poesfa
popular, tanto en Espana como en Italia: el octosflabo y el eneasflabo. Con
Torres Naharro, como se ha dicho, encontramos por primera vez el
endecasflabo propiamente dicho, aunque su realizaciön sea mâs bien tosca. De
hecho, tenemos que esperar hasta los autores petrarquistas para que este verso
sea empleado con plena correcciön y hasta con esmero. Los poetas de la época
barroca ya se muestran duenos de este verso, y componen buenos
endecasflabos. En el caso de Quevedo, la incorrecciön lingüfstica y gramatical
no permite apreciar siempre con toda objetividad el valor real de este verso.

10.3.2. Los contenidos

En cuanto a los contenidos de este primer grupo de textos, los
monolingües italianos, es muy variable. Aquf también nos parece posible
advertir una coincidencia entre las estrofas de Santillana y la de Lope. En
efecto, ambas obedecen a una intenciön esencialmente encomiâstica: la de
enaltecer la figura de las reinas mediante la intervencidn prestigiosa de
Boccaccio, en el primero, y la de ensanchar la alabanza al duque de Braganza
mediante el elogio plurilingüe, en el segundo. Otro campo semântico bastante
representativo es el propiamente elegfaco. En efecto, los dos sonetos unilingües
de Francisco de Aldana, asf como el de Bocângel, se escriben «in mortem». Es
interesante constatar que estos dos autores reservan en cambio la temâtica
amorosa a las composiciones bilingües. Por ultimo, hay que mencionar la
intenciön satfrica, que estâ bien representada con dos sonetos italianos de
Torres Naharro y uno de Quevedo. Estos dos autores tienen otros rasgos
comunes: en efecto, ambos escribieron solo sonetos unilingües y de temâtica
doble, satfrica y amorosa. Dentro de este campo semântico de la sâtira,
podemos distinguir dos vertientes: la sâtira anticlerical de Torres Naharro, que
desemboca en un contexto ideolögico y religioso proximo al de los erasmistas,
y la sâtira polftica de Quevedo, acérrimo adversario de los franceses.
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En conclusion, en los textos unilingiies italianos constatamos la
utilizaciön de una temâtica afin a la de las demâs composiciones unilingües
espanolas de estos autores: el encomio (Santillana, Lope), la elegi'a (F. de

Aldana, Bocângel) y la sâtira (Torres Naharro, Quevedo). La temâtica
propiamente amorosa, en cambio, parece adaptarse mejor a las composiciones
mixtas.

10.4. Las composiciones bilingiies

10.4.1. Las formas

En las composiciones poéticas mixtas las estrofas se reparten de una
manera mâs equilibrada. En efecto, si volvemos a encontrar los sonetos
(Cosme de Aldana, Figueroa, Bocângel) también tenemos que hacer constar la
importancia de la octava. El caso de Cosme de Aldana es a este respecto muy
significativo, puesto que sus experimentos bilingiies incluyen tanto los sonetos
(cuatro ejemplos) como las octavas (très ejemplos). Por otra parte, con
Francisco de Figueroa entra a formar parte del bilingüismo simultâneo otra
estrofa, hasta entonces no considerada en este peculiar ejercicio poético: el
terceto. En efecto, los capitulos plurilingües de Torres Naharro no estaban en
tercetos sino en la sextilla correlativa de pie quebrado, de procedencia
manriquena. En lo que se refiere a la alternancia de los versos, domina la mâs

simple, es decir la «de uno en uno». Aparte del caso excepcional de Cosme de

Aldana, que como vimos présenta una escala compléta de las combinaciones
posibles, tanto en el soneto como en la octava, en los demâs ejemplos las dos

lenguas se suceden de verso en verso. De una manera general, constatamos que
con los petrarquistas se inaugura un nuevo tipo de bilingüismo simultâneo, de

carâcter estrictamente lirico. En efecto, en los dos autores medievales, como
vimos, el empleo de un segundo cödigo lingüistico al lado de la lengua
vehicular tenia una marcada funciön dramâtica, que se cristalizaba en el
empleo del discurso directo.

En cuanto a los métros, aqui también prevalece con creces el
endecasilabo. En los petrarquistas, la alternancia entre endecasîlabos italianos y
espanoles asume un valor casi programâtico, el de demostrar la «madurez»
alcanzada por este metro en la lengua espanola. Al carearse con el italiano, el
endecasilabo espanol quiere expresar su emancipaciön en relaciön con el metro
«original». Es significativo a este respecto que el propio Figueroa, quien es sin
duda el autor mâs versâtil en los métros italianos, en sus composiciones
bilingües utilice sölo endecasîlabos.
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10.4.2. Los contenidos

Como se ha dicho, los contenidos de las composiciones bilingiies
presentan un porcentaje de tematica amorosa mayor que el de las unilingües. Si
bien en las cuatro canciones de Carvajal y en los poemas de Figueroa el
contenido amoroso abarca las dos modalidades, con Francisco de Aldana y con
Bocângel esta temâtica sölo es asociada con las composiciones mixtas. Quizâs
esto se deba al mayor riesgo que un autor espanol puede correr al componer
un poema enteramente en italiano y en la temâtica mâs propia de la tradition
poética de esta lengua después del magisterio petrarquesco. El ûnico que se

atreve a ello, y con notable éxito, es Francisco de Figueroa, mientras que los
sonetos amorosos de Torres Naharro y de Quevedo estân lejos de ser perfectos.

Por otra parte, es probable que en el caso de Cosme de Aldana el
contenido elegfaco uniforme y repetitivo (recuérdese que escribe 260
composiciones sobre el mismo tema, o sea la muerte de su hermano) sea el

mayor responsable del experimentalismo de sus poemas bilingües.
En otras palabras, parece que la composiciön mixta conlleva un

contenido mâs töpico y repetitivo, como puede ser el amoroso o el elegfaco en
el caso de Cosme de Aldana. En estas circunstancias, el bilingüismo simultâneo
tiene el valor retörico de la «variatio», que puede cumplir varias funciones:

exasperar el sistema binario implfcito en el cödigo petrarquista (Figueroa), o
bien causar estupor con un recurso virtuosista y poco comun (Bocângel).

Otro rasgo formai que se desprende del anâlisis de las composiciones
mixtas es la extrema funcionalizaciôn del bilingüismo simultâneo con los
contenidos. En efecto, hemos constatado cômo, sobre todo en los textos de los

petrarquistas, la presencia simultânea de las dos lenguas puede expresar tanto la
fusion y la compenetracion como la separation y la oposicion conceptual. El
reactivo de este proceso es la figura del encabalgamiento: constante en el

primer caso, ausente en el segundo. Ademâs, la relation de esta figura con las
rimas mono- o bilingües es otro factor déterminante en este contexto.

Asimismo, en la época barroca el empleo simultâneo de las dos lenguas
en un soneto que présenta un diâlogo a distancia con otro soneto italiano
célébré, se inscribe dentro de la poética barroca de la sorpresa y de la
maravilla.

10.5. Resumen esquemâtico de los resultados

Por ultimo, quisiéramos reunir en un cuadro de conjunto los
principales resultados que hemos expuesto en estas conclusiones:
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Afios de

estancia en

Italia

Estrofas
monolingiies

Estrofas
bilingiies

Metro Contenido

Santillana 2 copias de

arte mayor

versos de arte

mayor

encomiâstico

Carvajal h. 1444-
h. 1460

2 canciones

medievales

2 canciones

medievales

octosflabo

eneasflabo

amoroso

Torres
Naharro

h. 1500-
h. 1517

3 sonetos 1 capltulo

plurilingiie

endecasflabos amoroso y
satlrico

F. de

Aldana
1537-1567 3 sonetos

12 octavas

L'Antilla
(102 octavas)

2 octavas endecasflabos eleglaco y
amoroso

C. de

Aldana
h. 1540- Rime, 1587

(157 sonetos,
3 canzoni,
17 octavas,
44 tercetos)

4 sonetos

3 octavas

endecasflabos eleglaco

F. de

Figueroa

h. 1550-1559 6 sonetos

5 madrigales
20 octavas

58 tercetos
1 canzone

2 capi'tulos

6 octavas
1 soneto

endecasflabos

heptasflabos

pentasflabos

amoroso y
satfrico

Lope de

Vega

1 octava 2 sonetos

plurilingiies

endecasflabos encomiâstico

F. de

Quevedo

1613-1619 2 sonetos endecasflabos satlrico y
amoroso

Bocângel h. 1630? 1 soneto 1 soneto endecasflabos eleglaco y
amoroso
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