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1. El espacio comunicativo del Reino de Napoles 

La idea de este trabajo smgio durante un seminario del curso 2003/2004 en la 
Universidad de Munich, en el que, bajo la tutela del profesor Wulf Oesterreicher, 
investigamos distintos aspectos relacionados con el espacio comunicativo 
(Kommunikationsraum)' del Reino de Napoles2. Es decir, nos interesamos por la 
reconstruction de la situacion lingiiistica y por las lenguas que configuraban este 
espacio comunicativo en la epoca en la que el sus de 'Italia' form6 paste de la 
monarquia hispinica (del siglo XVI al XVIII). Hasta ahora no se sabe mucho 
sobre el capitulo de la historia que tienen las lenguas italiana y espaiiola en 
comun. Los estudios existentes sobre la Napoli spagnola se concentran mas bien 
en aspectos historicos de caracter general como la cultura, la administraci611, la 
lglesia o la sociedad bajo el dominio espaiiol3. La funcion que pndo haber tenido 
la lengua espaiiola en el espacio comunicativo del reulo es, sin ernbargo, todavia 
un cctersitorio sin explorar)) como lo denomina Oesterreicher en el articulo 
~~Plurilingiiismo en cl Reino de Nipoles)) (2004). 

El sorprendeilte desinteres de la comunidad cientifica, tanto italiana coma 
espaiiola, por la situacion lingiiistica en el Reino de Napoles ha sido definido 
como un rrerdadero c(b1oqueo epist&micou". Del lado espaiiol este hecho se podria 
explicar ya que la voluminosa production intelectual de 10s Siglos de Oro toda- 
via reclama la labor de historiadores, historiadores de la lengua y filologos. Es 
decir, aun quedan cuantiosos textos par analizar, valoras e interpretar. Ahora 
bien, el cabal conocimiento de la epoca en la cual el espaiiol se convirti6 en una 

Para la definici6n del concepto de 'espacio comunicativo' veanse Oesterreicher (1998: 
38-39; 1990:121). 

Se emplea tarnbien el nomhre Reino dc las dos Sicilias. 
Estudios de este tipo son por ejemplo: Bosse/Stoll (2001); Cortese (1924; 1965); Croce 

(21922; 71967); Rovito (2003). 
Vi-anse Oesterreicher 1998 y 2004. 



lengua universar requiere prestar atencion, desde una perspectiva diacronica, a 
todo el espacio comunicativo de la monarquia hispanica, incluyendo 10s territo- 
nos de Napoles, Flandes y, claro esta, tambikn America. 

La falta de inter& en tal reconstrucci6n del espacio comunicativo por el lado 
italiano se explica en funci6n de varias razones. Me gustaria destacar las dos 
siguientes. En primer lugar, desde la perspectiva de la historiografia italiana, el 
dominio espafiol en 10s siglos XVl-XVIIT todavia se considera como una ((domi- 
naci6n e~tranjera))~.  En segundo lugar, en la presencia espafiola se ha visto la 
causa del rrtraso del Mezzogiorno (las regiones del sur de Italia). Las diferencias 
economicas entre el norte y el Mezzogiomo implican para Italia todavia hoy gra- 
ves problemas y dan pie a numerosas po16micas7. 

Un ejemplo de este desprecio hacia la 6poca espaiiola lo encontramos en las 
siguientes palabras del histonador italiano Mario Gasparini. 

Con il presente studio e con la puhlicazione di documenti di archivi spagnoli rela- 
tivi alla storia del Finale del 1567 a1 1619 mi propongo un duplice scopo: in primo 
luogo mettere in lnce (...) a qua1 punto d vergognosa ahiezione I'ltalia, gemente 
sotto la dominazione straniera, era caduta in questo periodo: periodo nel quale le 
sue citta e popolazioni potevano essere vendute come armenti [...I I1 secondo scopo 
che mi propongo t- quello di richiamare I'attenzione sull'importanza degli archivi 
spagnoli per lo studio della storia d'ltalia (Gasparini 1958: 5). 

Debemos, sin embargo, apuntar que el propio autor concede gran importancia 
al estudio de las fuentes espafiolas para la historla de Italia, cuanto m b  que la 
citada obra La Spagna e il Finale dal1567 a1 1619. Documenti di archivi spagno- 
118 consiste en un estudio en este sentido. 

Ciertamente existen estudios del campo lingiiistico que se ocupan de la 
influencia del espafiol sobre el 'italiano', o mejor dicho sobre 10s distintos 'dia- 
lectos italianos' e n  10s siglos XVI-XVIII no se puede hablar a6n de 'lengua ita- 
liana' ya que todavia no existia una lengua nacional. Par la misma razon, no es 
correct0 hablar de 'dialectos italianos', puesto que la definition de un idioma 
como dialect0 requiere siempre la subordinancion a una lengua estindarq- per0 
estos estudios, por lo general, se reducen a1 imbito lexico y a citar una sene de 
pr6starnos que fueron introducidos en 10s tiempos espafioles en las distintas len- 
guas usadas en el reino (siciliano, napolitano, toscano, etc.)I0. Un inter6s con- 
creto por estas lenguas e n t r e  ellas el espafiol- y por la investigaci6n diacr6ni- 

5 VBanse Buceta (1937); Lapesa (1981: 296-297); Gauger (2004: 684); tambiL-n el aparta- 
do iiJuan de Valdes y la idea de una lengua del imperiojj en Oesterreicher (2004). 

VL-ase Oesteneicher 2004. 
7 Veanse Ghirelli 1973: 38-47 id'inferno del sottosviluppoj~ y Oesterreicher 2004. 

Vease Gasparini 1958. 
9 VL-anse Oesterreicher 2001 y 2003. 
'0  Vkansc Michel 1996; Guaraldi 1982; Bluni 199211994; Oestelreicher 2004. 
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ca de sus funciones en el espacio comunicativo no ha constituido hasta ahora el 
centro de atencionI1. 

A pesar de este desinteris, la presencia espaiiola en 10s tenitorios 'italianos' en 
10s siglos XVI y XVII fue tan intensa que resulta obvio suponer que el contact0 cnl- 
tnral haya dejado algo mas que buellas secundarias. Lns esp&oles trasladados a 
Nhpoles, ((el viney y familias de la nobleza espaiiola, clirigos y miembros de 6rde- 
nes religiosas, juristas, funcionarios y banqueros, oficiales y soldados espaiioles 
con su infraestructnra de infanteria y armada, negociantes, representantes comercia- 
les y transportistas espaiioles de mar y tierra)), llevaron consigo tambikn su lengua. 
De ello resultaron ctefectos sistemiticos tanto en el imbito de la inmediatez comn- 
nicativa como en el de la distancia comunicativa)) (Oesterreicher en prensa). 

En este contexto me propongo llamar la atencion sobre el Dialogo de la len- 
gua de Juan de Valdis como testimonio, o, mejor dicho, como indicio del papel 
que tuvo la lengua espaiiola en 10s siglos XVI y XVII en tien-a napolitana. El caso 
de Juan de Valdis es un buen ejemplo de la costumbre de intelectuales y artistas 
espaiioles de la kpoca de trasladarse a Italia'z, niuchas veces obligados a marchar- 
se de Espaiia para salvarse de la persecucion de la Inquisicion y a1 mismo tiem- 
po para poder seguir trabajando libremente, como el propio Vald6s. Volver6 a 
bablar de este aspect0 mas tarde. Otras veces se sintieron simplelnente atraidos 
por la prospera cultnra de la ltalia renacentista, uno de cuyos centros culturales 
fue Nipoles. Permitanme en este contexto citar unos versos del Viaje del Pamaso 
de Cervantes: 

Y dfjeme: a mi mismo: No me engaiio; 
esta ciudad es Nipoles la ilustre, 
que yo pis6 sus nias mis de un afio; 
de Italia gloria, y aun del mundo lustre, 
pues de cuantas ciudades 61 enciena, 
ninguna puede haber que asi le ilustre; 
apacible en la paz, dura en la guerra, 
madrc de la abundancia y la nobleza, 
de elfseos campos y agradable sierra (Cervantes 1973: 170, v. 253-261). 

Cabe suponer qne la influencia del espaaol en el 'italiano' se haya concentra- 
do en la capital del reino. SegCn Rafael Lapesa en la ctIntroducci6n)) a su edicion 
del Dialogo de la lengua: ((En Napoles la penetracion espaiiola era mas intensa 
que en ningGn otro punto, y el Dialogo es un episodio de ella: Valdes tiene que 
dar consejos respecto a usos linguisticos y libros recomendables para aprender el 
castellano, a la vez que habia ideado para que 10s italianos entendieran mejor lo 
que escribia)) (Lapesa 1940: 13). 

l1 Oesterreicher (2004) destaca que Bruni (199211994) contiene ((information muy valio- 
sa sobre la produceion textual regional)). 

Referente a Nebrija y su estancia en Italia, vkase Giron Alconchel (2001). 



A continuation me gustaria primero mencionar algunos aspectos ya conoci- 
dos sobre la importancia del Dialogo para la historia de la lengua espaiiola. Luego 
pondre de relieve 10s indicios de la funcihn del espaiiol en el Reino de Nipoles 
que se pueden encontrar en la obra valdesina. Finalmente, quisiera referirme a 
otros textos con 10s que me he topado en mi investigacion, altamente significati- 
vos a la hora de estudiar situaciones comunicativas en el sur de 'Italia' dnrante 
10s siglos XVI y XVII. 

2.  El Didlogo de la lengua de Valdes 

2 I El valor del Dlilogop~zra la hzstorzu de lu lenguu espa6ola 

Es sabido que el Dialogo de la Lengua (1535) es un importante texto para la 
historia de la lengua espaiiola'3. Aqui no quiero detencrme demasiado en especi- 
ticar 10s numerosos aspectos que se podrian mencionar tocantes al valor histhrico- 
lingiiistico del Dialogo. Solo citari 10s hechos relevantes para mi planteamiento. 

Esta obra de Juan de Valdes en forma de dialogoI4 supone una reflexion sobre 
el castellano hablado en la priinera mitad del siglo XVI. Son cudti-o 10s interlocu- 
tores implicados en la conversacihn (10s italianos Marcio y Con'olano y los espa- 
fioles Tores'5 y Valdis). Valdes es cl noinbre dcl protagonista y hasta un cierto 
punto se puede ver en t-1 un trasunto del autor'6. En la conversacion ficticia del 
Diilogo se discute sobre 10s origenes de la lengua espa<ola, y sobre que, con10 
lengua romance, se considera lengua digna de confrontacion directa con el latin 
y con el prestigioso toscano. La estimation del castellano frente a1 latin debe rela- 
cionarse con una tradicion renacentista de valoraci6n de las lenguas vulgarcs, 
dentro de la cual se encuentrdn el importantisimo tratado De vulgari eloquentia 
de Dante (traduccihn italiana publicada en 1529 '7), las Prose della volgar lingua 
escritas por Pietro Bembo (1525) y la Difense et illustration de la langue finqoi- 

l3  VBanse Lapesa 1940: 11; Lope Blanch 1969: 14. 
l4 ((Coma es sabido, en cl humanism0 sc consagran como gi-ncros litcrarios cn prosa la 

carta y el diiloron (Batbolani 1998: 53). Sobre el diiloeo renacentista, vianse G6mez (198)8; 
lglesias ~ e c u e r i  (1998). 

- 

l5  Aqui no quiero entrar en la discusion sobre el nornbre del tercer interlocutor. Como no 
se consew6 el manuscrito original del Didlogo, hay que recumr a las hes copias manuscritas, 
conservadas cn la Biblioteca Nacional dc Madrid (= manuscrito 8629, M), la Biblioteca del 
Escorial (= manuscrito KI11.8, E) y en Landres en el British Museum (= manuscrito Add. 
9939, L). En E y L se llama Pacheco, en M Tones. A continuacicin tomare las citas de la edi- 
cihn de Cristina Barbolani, en la cual se emplea el nomhre Tones. Vease Barbolani (1998: 98- 
100). 

l6 Vi-asc Lapesa 1940: 12. 
l7 Me refiero a la traducci6n por Trissino. S61o gracias a ella un pLiblico nmplio tenia 

acceso a este tratado de Dante; vease Maurer (2001: 58). 
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se de Du Bellay (1549)'" En varios estudios sobre el Dialogo se menciona expli- 
citamentc que Juan de Valdes habia seguido el inodelo de las Prose della volgar 
lingual9. Esto ine parece bastante convincente ya que el Valdes del Dirilogo 
admite haber leido a Beinbo, aunque inmediatamente despues pone enfasis en 
ccque fue cosa inutil aquel su trabajo)) (Valdes 1998: 122). Es simplemente la pro- 
ximidad temporal y temitica de las dos obras la que permite relacionar el Dialogo 
coil las Prose. 

Respecto a lo dicho cabe recordar el valor del Diilogo en el proceso de ela- 
boracibn20 del castellano. Frente a1 toscano (con sus Tre Corone: Dante, Bocacio, 
Petrarca), Valdes reconoce la falta de una autoridad literaria castellana: ccy, como 
sabeis, la lengna castellana nunca ha tenido quien escriva en ella con tanto cuida- 
do y miramiento quanta seria menester para qne hombre, qniriendo o dar cuenta 
de 10s abusos que ay oy en ella, se pudiesse aprovechar de su autoridad)) (Valdes 
1998: 123). A falta de dicha autoridadz', recurre a1 refranero espafml como apoyo 
de sus razonamientos: ccporque en aquellos refranes se vee inuy bien la puridad 
de la lengua castellana)) (Valdes 1998: 126) y porque ((para considerar la propie- 
dad de la lengua castellana, lo inejor que 10s refianes tienen es ser nacidos en el 
vulgo)) (Valdes 1998: 127). El (cser nacido en el vulgo)) coincide tambien con su 
idea de un buen castellano, siinple y sin afectaci6n22, filtrado a traves de una 
seleccion linguistics. 

Para realizar dicha seleccibn Valdes se vale, aparte de 10s refranes, del habla 
de la corte de Toledo como punto de referencia23. ccComo hombre criado en el 
reino de Toledo y en la corte de Espafian (Valdes 1998: 142) sns interlocutores le 
conceden a1 Valdes del DiBlogo la facultad de poder elegir entre las variedades 
linguisticas existentes en el espafiol de la primera mitad del siglo XVIZ4. 
Consciente de dichas variedades, selecciona, segun su buen criteria, entre las 
numerosas fomas y construcciones concurrentes del campo fonetico-ortogrifico, 
lexico y morfosintictico. En este sentido, cabe hablar del DiBlogo como un paso 
en la normalization del castellano 

l8 Vease Lapesa 1981: 300-301. 
l 9  Mas detalles sobre este aspecto se encuentran en el articulo ((The italian connection in 

Valdes' Didlogo de la leilgua (1535))) de Angelo Mazrocco (2001). VBanse tambien Barbolani 
(1998: 53-92); Lapesa (1940: 14); Maurer (2003: 57.613. 

z0 El concevto de 'elaboraci6n' se debe entender en el sentido de Heinz Kloss. Veanse 
I<loss (1978: 25j; KochlOesterreicher (2007 [1990: 1281). 

21 Valdes rechaza a Nebiija y Arnadis de Gaula corno autoridad; vease Valdes (1998: 123- 
1761 .--,. 

22 VBase aaui el interesante articulo de Gauaer (1996) (('Escnvo como hablo'. Oralidad en - .  . 
lo escnto)). 

23 Veanse ValdCs 1998: 174; Lapesa 1940: 17. 
24 Jose Luis Rivarola (1998) discute 10s siguientes aspectos: adiferencia lingiiistica regio- 

nal,) (86-87) icvariacibn socialo (93-94) y <cvariaci6n diacronica>) (94-96). Vease tambien 
Braselinann (1988). 



2.2. El Dialogo como indicio delpapel del espaiiol en el Reino de Napoles 

Para demostrar c6mo el Djilogo de la lenguapuede ser leido como indicio del 
papel que desempefio la lengua espafiola en el espacio comunicativo del Reino de 
Napoles, resultan de interis datos externos a1 texto, sobre todo respecto a la vida 
y a1 oficio de Juan de Valdis. Nacio en Cuenca hacia fines del siglo XV. Sabemos 
que su primera formation humanista la recibi6 en Escalona, en la corte del 
Marquis de Villena, Diego Lopez Pacbeco, en torno a1 cual se reunieron 10s 
alumbrados25, nno de 10s gmpos reformistas que salieron de la refonna cisneria- 
na. MAS tarde estudio en la Universidad de Alcali y mantuvo relaciones con otros 
humanistas de la 6poca como Erasmo26. Hay que recordar que por sus escritos 
teol6gicos de caricter r e f ~ r m i s t a ~ ~  fue considerado 'heterodoxo'28 y a conse- 
cnencia de ello entre 1529 y 1530 tuvo que trasladarse a Italia. 

En 1531 lo hallamos en Roma como gentilhombre en la corte del papa 
Clemente VII. En 1533 lo encontramos en Bolonia, donde en aquel momento resi- 
de la corte de Carlos V. El Emperador lo nombra archivero de la ciudad de Napoles 
donde se instala Vald6s en 1534 definitivamentezg. Aparte de su encargo oficial, 
en N$oles Valdes se convierte en una especie de mentor espiritual de un gmpo de 
intelectuales 'italianos'30. Encontramos la siguiente description de 61: 

[...I vino a Napoles un cierto Juan de ValdBs, noble espafiol cuanto pCrfido hereje. 
Era [...I de hemoso aspecto, de dulcisimos modales y de hablar suave y atractivo; 
hacia profesion de lenguas y sagrada escntura [...I leia y explicaba en su casa a sus 
discipulos y afiliados las epistolas de San Pablo (Galeazzo Caracciolo apud 
Menenedez y Pelayo 1928: 217). 

A Vald6s tambieu en 'Italia' se le consider6 hereje, por tanto no pudo publi- 
car alli ninguno de sus escritos: sin embargo, parece bastante probable que en el 
grnpo de 10s afiliados circularan sus textos en forma manuscrita - entre estos el 
Diiilogo de la lengua (escrito en 1535)". 

25 VeAnse Barbolani 1998: 14-15; Nieto 1970: 51-53; 1997; Otto 1989: 18-19. 
26 Unas cartas consewadas pueden comprobar la relacion entre 10s dos. En el ejemplo 

siguiente Erasmo se refiere a la Universidad de Alcala ((Tibi tuisque similibus omnibus ex 
animo gratulor, qui studia conatusque vesh-os omnes in hoc confertis, ut cum elegantia litera- 
rum pietatis chnstianae synceritatem copuletis, quod aput ltalos antehac anon ita multis tenta- 
tum videmus. Quid enim est eruditio s i  absit pietas? (Erasmo a Juan de Valdb, Basilea 1529, 
apudMenCnder y Pelayo 1928: 190-191, n. 4). 

27 Me refiero al DiSIogo de Doctrina Christians, nuevamente compuesta por un Religiose, 
Diriyido a1 muyilusfre serior Don Diego LdpezPacheco, Marquis de Villena, publicado en 1529 
en Alcali de Henares de Mipel de Eguia. VCase Barbolani (1979: 140, 153 y 154). 

28 VBase Menendez y Pelayo 1928: 187-256. 
29 Vkanse Lope Blanch 1969: 8 y Nieto 1970: 143. 
30 Lapesa lo califica como (an reducido circulo de espiritus inquietosu (Lapesa 1940: 6); 

vease tambien Barbolani (1998: 22-35). 
31 Lapesa (1940: 10) y Barbolani (1998: 98) hablan en este caso de ntransmisi6n clandesti- 

najj. 
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Ahora bien, estos datos biograficos deben ser suficientes para llegar a1 siguien- 
te razonamiento. Dentro de la obra completa valdesina el Dialogo tiene una posi- 
cion unica. Un aspect0 de su singularidad se pone de manifiesto a1 reparar en que 
es el h i c o  escrito de Valdes de contenido no religioso sino lingiiistico. 

Las obras religiosas de Juan de Valdes no perseguian finalidad literaria. Su 
intert-s reside en la doctrina, no en la forma, que, ivida de claridad, no teme la 
monotonia de expresi6n. Es prosa Iogica y seca. S61o las versiones del Evangelio 
y 10s Salmos alcanzan gran belleza; son modelo de lenguaje significative y puro. 
[...I Pero el Dialogo de la lengua merece por si solo un puesto relevante en la his- 
toria de nuestras letras (Lapesa 1940: 11). 

Desconocemos 10s motivos que llevaron a Valdes a escribir sobre estas caiiie- 
rias de la lenguajj (Valdes 1998: 128) precisamente cuando se habia instalado en 
'Italia'. Como consecuencia de esto, hay que preguntar a que publico iba destina- 
do el Dialogo. Una respuesta la encontramos en las primeras paginas del propio 
texto. El interlocutor Marcio propone a Valdes el tema de la conversaci6n: 

M: [...I porque el seiior Torres, colno hon~bre nacido y criado en Esparia presumi- 
do saber la lengua tan bien como otro, y yo, coma curioso della desseando saherla 
assi hien escrivlr como hablar, y el seiior Coriolano como huen cortesano quirien- 
do del todo entenderla (porqne, como veis, ya en Italia assi entre damas como entre 
cavalleros se tiene por gentileza y galania saber hablar castellano) [...I (Valdbs 
1998: 119-120). 

En resumen, dichos aspectos me llevan a suponer que Valdes se dirigi6 a un 
publico tanto italiano coma espafiol. Esto implica otra vez que, a comienzos del 
siglo XVI, cieaos sectores aristocraticos de la alta sociedad napolitana estaban 
interesados en el esp&ol, en reflexiones lingiiisticas sobre este idioma, que con 
toda seguridad sabian. 

Preguntando por 10s motivos que hubieran podido llevar a Valdes a escribir el 
Dialogo, Oesterreicher (en prensa) va mas allay dice: 

iQu6 interes huhiera podido tener Valdks en tratar un tema tan poco trascendente 
como la descripcion de la norma y las variedades lingiiisticas? iNo se trataria mas 
bien aqui de que Valdis, inspirado y alentado por el contacto con el Emperador y 
desde su profundo conocimiento de la situacion lingiiistica real en Roma y en las 
distintas posesiones espafiolas en Italia, se viera fascinado, momentaneamente, por 
la idea de promover a traves de un 'manifiesto lingiiistico-politico' cierta unidad 
lingiiistica en la cristiandad catolica, al menos en un ambit0 rominico? 
(Oesterreicher en p ~ e n s a ) ~ ~ .  

Entender el DiZIogo de la lengua bajo dichos aspectos supone reconocer, 
pues, tres aspectos funda~nentales del espacio comunicativo del Reino de 
Napoles: 

32 Para el espaiiol como lengua nacional v6ase Amado Alonso (1938) 



1) En Nipoles y su region (Campania) -excluyendo todas las otras regiones 
del sur de '1talia'- dominan al menos cuatro lenguas (latin, toscano, espa- 
iiol y napolitano) en las distintas situaciones comunicativas. Su funciona- 
miento exacto hasta ahora nos es desconocido. 

2) El espacio comunicativo del Reino de Napoles debe ponerse en relacion 
con el resto del Imperio Espaiiol de Carlos V y con la vision del 
Emperador del espaiiol como lengua universal. 

3) A la luz de investigaciones, no parece aventurado suponer la existencia de 
documentos en espaiiol (sin duda de distintas tradiciones discursivas: car- 
tas, listas, escritos militares, catequeticos, jundicos, etc.) en 10s archivos 
(p.e. en la Biblioteca Nazionale di Napoli, el Archivogeneral de Siinancas 
y el Archivo histonco nacional de Madrid) que podrian delimitar de un 
modo mi s  exacto la situacion del espaiiol en el espacio comunicativo de la 
epoca. Se hace preciso, pues, uu rastreo en busca de dichos documentos, 
con el posterior estudio y clasificacion, labor que realizare en 10s proximos 
meses. 

3. Mas indicios 

Para concluir les quisiera presentar brevemente tres textos que mas adelante 
seran incluidos en mi trabajo. Son textos que pueden dar, de manera parecida a1 
Dialogo de la lengua, testimonio sobre la existencia de una comunicacion en 
espa7ol en 'Italia'. 

1) En 153 1 sale a la luz una edicion de la Celestina en Venecia que va prece- 
dida de una introducci6n de Francisco Delicado, en la cual el autor de la 
Lozana Andaluza explica por que la obra se debe publicar en espaiiol: 

El libro presente, agradable a todas las estraiias naciones, fue en esta inclita ciudad 
de Venecia reimpreso por miscer Juan Bautista Pedrezano, mercader de libros, que 
tiene por enseiia la Tore (sic, de Menendez y Pelayo): iunto a1 puente de Pddlto, 
donde esta su tienda o botica de diversas obras y libros, a peticihn y ruego de muy 
muchos magnificos sefiores desta prudentissima sefioria. Y de otros munchos foras- 
teros, 10s quales, como el su muy delicado y polido estilo les agrade y munchos 
mucho la tal comedia amen, mixime en la nuestra lengua Romance Castellma que 
ellos llaman espaiiola, que cassi pocos la ygnoran : y porque en latin [...I N en len- 
gua Italiana no tiene ni puede tener aquel impress0 sentido que le d ~ o  su sapientis- 
simo autor; [...I (Delicado apudMenendez y Pelayo 1947: 179; 10s subrayados son 
de Ment-ndez y Pelayo). 

2) Otro texto que me interesa son las Osservationi della lingua castlgliana de 
Giovanni Miranda (1566). Se trata de un libro didktico para la enseiiaza 
del espaiiol para italianos33. El autor escribe en la introduccion: 

33 Veansc Carreraq 1 Go~coechea 2002 y Enclnas en prensa 
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M 0 L T E uolte ho confidera- 11 rato, da che io fono ufcito I1 di Spagna, & ho 
conner- 11 fato in quefta beata ProG-  I1 cia, quanto diletto fuolete I1 prendere uoi 
Italiani della 11 uaghezza, e leggiadria della 11 noftra lingua; & con quanta cura alcu- 
ni di uoi I1 cerchiate di apprenderla: & appreffo ho fouente I1 mirato, che coloro, che 
prefumono di faperla 11 efprimere ottimamente, & d'effeme compiuti I1 poffeffori, 
fono piu lontani che non fi credono 11 dalla intera cognitione di lei. Perche ho defi- 
dera- 11 to di dame alcuna regola a uoftra fodisfattione; [ ..] (Miranda 1584: 
A'letton, pigina no numerada). 

La cita esta tomada de un ejemplar de la edicion veneciana del 1584 que se 
conserva en la Biblioteca de la Universidad de M h i c h .  El colofon esta escrito cn 
espafiol por un tal Juan Jolito, quien destaca la importancia de aprender lenguas 
extranjeras, sobre todo la lengua espafiola. 

3) Por ultimo, quiero aludir a 10s estudios de Nino Cortese, historiador napo- 
litano que se ocup6 de investigar la historia de la t-poca espafiola de 
nip ole^^^. En la Biblioteca Nazionale di Napoli he encontrado un articu- 
lo suyo ((Fonti spagnuole per la storia del reguo di Napoli del Cinque e 
Seicento)95, en el cual nos da una lista de la correspondencia de la secre- 
taria del Consejo de Italia (fundado en 1555 por Carlos V). Cortese encon- 
tro 10s documentos en el Archivo general de Simancas, el Archivo histori- 
co nacional de Madrid y 10s Archives Nacionales de Paris. Orden6 10s tex- 
tos por sns tematicas y 10s primeros registros son: (( I. Consultas; 11. 
Decretos; 111. Memoriales; 1V. Varios o negocios inconexos; V. Visitas; 
VI. Registros de privilegios; VII. Acuerdos del Consejo o decretos suyos 
a memoriales de partes [...In. Todavia no s i  hasta qut- punto dichos docu- 
mentos son relevantes para mi proyecto, pero es muy probable que a ha- 
ves de algunos de ellos podamos conocer mejor la situation comunicativa 
en el espacio del Reino de Napoles. 
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