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VENECIA EN LAS LETRAS HISPANICAS 

La investigacion literaria, que en general se ocupa de la obra 
hecha; que desde el Romanticismo dirigio su atencion preferente 
también al autor; que se preocupo y vuelve a preocuparse por la 
colocacion de la obra en un contexto historico formal, en el géne
ro literario sobre todo; que estudia a menudo los condicionamien
tos psicologicos o sociopoliticos, ha vuelto recientemente a ocu
parse de la permanencia de temas folkloricos y de "topoi" narrati
vos; hemos tenido también alg{tn ejemplo de estudios de un perso
naje, mitico o historico, como tema literario: recuerdo el reciente 
de Raymond Trousson sobre Prometeo en la literatura. Trousson 
ha reevindicado la oportunidad de una tematologia literaria también 
en un escrito teorico 1 , Y en Alemania Elizabeth Frenzel ha publi
cado un libro sobre los métodos de una tematologia literaria 2. Sin 
embargo, me parece que los mismos Trol}.sson y Frenzel dejan a un 
lado un tipo de tematologia literaria que, en determinados casos, 
corresponde a una necesidad cultural: aludo al estudio de un objeto 
historico-geografico (una nacion, una region, una ciudad) como tema 
literario 3. 

Estudios de est a clase tienen un alcance diferente seg{tn su tema 
especifico, como es obvio. Si se trata de saber como se ha represen
tado en la literatura una pequefia ciudad que no ha tenido nunca 
una trascendencia historica y cultural, es evidente que el resultado 
se quedani en lo anecdotico, y presumiblemente interesara tan solo 
a las personas que tengan una relacion especifica con dicha ciudad. 

1 Un problème de littérature comparée: Les études de thèmes, Parls 1965. 

2 Stoii-, Motiv- und Symboliorschung, Stuttgart 1966. 

3 Sin embargo, E. Frenzel, obra cit., 23-4, después de afirmar que la inve
stigacion literaria puede llegar a resultados fecundos, en el estudio tematico, 
solo "wo das Stoff durch seme natiirliche Qualitaten oder durch eine dichterische 
Tradition geistige Beziige und Symbolkraft besitze" anade que "fiir Heidelberg 
und Venedig hat die Literatur selbst eine poetische Tradition geschaffen". 
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este sentido, podemos decir (o al menos mis conocimientos me per
miten solo decir) que existe un unico escrito sobre Venecia como 
tema literario interlingiilstico: el de Walter Pabst 9, de alta calidad, 
aunque, a mi modo de ver, demasiado finalizado a descubrir los ante
cedentes de la interpretacion de Thomas Mann. Afortunadamente, 
hay escritos de caracter diferente, que pueden ayudar en el propo
sito de individuar los rasgos de la interpretacion de Venecia en deter
minadas épocas. Cito, por ejemplo, pero también para destacar su 
espedfico mérito, el libro de Ludwig Schudt sobre los viajes en Ita
lia en los siglos XVII y XVIII: obra ejemplar, acentuadamente en per
spectiva europea, muy util también por lo que se refiere a la elabo
racion conceptual lO. 

Ninguna de estas obras se ocupa de la imagen de Venecia que 
tuvieron los espaiioles durante los siglos y de su expresion literaria. 
El escrito que mas se acerca a este proposito es de Joaquln Arce Il , 
el cual se ocupo, sin embargo, y de manera sumaria, como exigia 
la ocasion, de las relaciones culturales en general del V éneto con 
Espaiia, tema en diferentes sentidos mas amplio, en que la necesaria 
preocupacion literario-comparatista forzosamente no cabia. Otros 
escritos mas espedficos y pertinentes, por otro lado, nos ayudanm 
en la tarea de estudiar a Venecia como tema de las letras hispanicas: 
los iremos citando y aprovechando ennuestra vision de conjunto, 
que de todas formas implica muchas contribuciones nuevas y una 
explicita preocupacion por insertar el fenomeno hispanico en un 
contexto multilingiiistico. 

Dirla que la primera cita importante de Venecia en la literatura 
espafiola se encuentra en el Libro rimado de palacio de Pero Lopez 
de Ayala, el cual, veinte afios después del comienzo del Cisma de 
Occidente, es decir hacia 1398, proponia a Venecia como sede de 

Grenzen. der nationalen Literaturen nicht eingeengt fiihlt, sondern durch die 
Ueberwindung dieser Grenzen einen ihrer reizvollen Aspekte erhalt, ist der Riick
grat der Stoff- und Motivmethoden geblieben". 

9 Satan und die alten Giitter in Venedig. Entwicklung einer literarischen 
Konstante, in Euphorion, 1955, 335-359. 

lO L. Schudt, Italienreisen im 17. und 18. ]ahrhunderten, Viena 1959. 

11 Contatti di cultura e civiltà fra il Veneto e la Spagna, en Umanità dei 
Veneti (Atti del LVIII Congresso della Società. Dante Alighieri), Roma 1967, 

71-93. 
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un Concilio que solucionase el problema que envenenaba la vida 
de Europa: propuesta extremamente significativa del prestigio de 
la ciudad, "do ha lealtat / de buen comun e omnes de buen tiento / 
que guardarian en especialidat / la santa Iglesia de todo mal viento" 12. 

Si se tiene en cuenta que Venecia habia sido en 1177 promotora 
y marco de la reconciliacion entre el papa Alejandro III y el empe›
rador Federico Barbarroja, cuya enemistad se habia expresado en 
un Cisma eclesiastico promovido por Federico, nos resulta natural 
que Ayala, historiador, recordase este antecedente en la dramatica 
circunstancia en que vivia. 

Desde hacia siglos Venecia era un tramite esencial entre Euro›
pa y el Oriente; pero precisamente en aquellos aiios de fines del 
siglo XIV se estaba trasformando, a causa del avance turco y de la 
inseguridad del Mediterraneo, en el gozne necesario y casi exclusi›
vo del tnifico a Tierra Santa. En la corte de Carlos V de Francia, 
bien conocida por Ayala 13, Christine de Pisan expresaba su admi›
racion por Venecia, la ciudad en que habia nacido 14. Y a aquellos 
aiios se remontan las primeras relaciones francesas de peregrinaciones 
a Tierra Santa, pasando por Venecia 15.’ 

Son numerosas las relaciones de viajes a Tierra Santa que se ocu›
pan explicitamente de Venecia, en el siglo XV 16, pero ninguna que 
yo conozca habla de ella con la agudeza y vivacidad del sevillano 
Pero Tafur, que de 1436 a 1439 recorrio el Proximo Oriente y el 
Norte de Europa, y evoco sus Andanças e Viajes muchos aiios despuØs, 
segu.n parece a raiz de la caida de Costantinopla 17. Exteriormente , 
el viaje de Pero Tafur tiene el aspecto de un viaje a Tierra Santa 18 ; 

12 856 e-h. Cito segun la edicion de J. Joset, Madrid 1978, t. I, 307. �

13 Cfr. mi Vida politica del Canciller Ayala, Milan 1955, 73. �

14 Sobre Christine de Pisan y Venecia cfr. Ravà, obra cito �

15 Cfr. Ravà, obra cit., y G.B. Parks, The English Traveler to Italy. I val. The �
Middle Ages, Roma 1954. 

16 T. Tobler, Bibliographia geographica Palestinae, 1867 (Reprint Meridian 
Publishing Co., Amsterdam 1964). 

17 Cfr. mi Cronisti e viaggiatori castigliani del Quattrocento, Milin 1957, 
55-68. 

18 Lo ignora H.F.M. Prescott, Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holy 
Land in the XV Century, Londres 1954.. 
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pero en realidad la peregrinaci6n es poco mas que un pretexto, sien
do el resorte esencial el deseo de ver mundo, porque del "visitar 
tierras extraiias" vienen "provechos", "asi engral1.deciendo los fi
josdalgo sus corazones ( ... ) como deseando mostrar por obras quien 
fueron sus antecesores, quando solamente por propias fazaiias puede 
ser dellos conocedora la jente extranjera", "e no menos ( ... ) venir 
en conocimiento de lo mas provechoso a la cosa publica", como 
dice Tafur en su pr610go 19 : un programa renacentista de un cabal
lero medieval. 

Venecia es la base de los viajes de Tafur; a ella éste vuelve repeti
damente: llega a Venecia una primera vez a embarcarse para Tierra 
Santa, pero, como habia tenido que esperar tres meses el embarque, 
aprovecha el intervalo para visitar las mas importantes ciudades de 
Italia. Vuelve y se queda mas de un mes, "avendo mucho plazer e 
mucho descanso, e aun no faziendo grant gasto e cada dia mirando 
cosas ricas e gentiles. E de ora en ora se savie nuevas de todas las 
partes del mundo" (41-2). Vuelve del Mediterraneo oriental exacta
mente dos aiios después; deja en Venecia "todas las cosas que traya 
del Levante, ansi esclavos como dinero e todas las otras cosas que 
avia comprado", y va a Ferrara, donde se encuentra con el papa 
Eugenio IV; vuelve "forçadamente" a Venecia, "donde dexaba lo 
mio", y parte para visitar el Norte de Europa, de donde vuelve a 
Venecia: "e paresciome como que ya estaba en mi casa". Va a Bre
scia, sitiada por los milaneses, y vuelve a Venecia; va a Florencia 
y vuelve una vez mas a Venecia: "e estuve en ella un mes esperan
do pasaje, e fallé una nao que vinie a çeçilia"; de alli por fin volvi6 
a Sevilla. 

Tafur no es un provinciano; viene de la ciudad mas cosmopoli
ta del Reino de Castilla; visita muchas ciudades de Europa, Asia y 
Africa; nota que Brujas tiene mas comercio que Vene eia (251); afir
ma que Milin es ''uno de los mayores logares de la cristiandad, . e 
aun es opini6n de muchos que es el mayor" (227); pero ninguna 
ciudad causa en él la admiraci6n que le causa Venecia: su singular 
ubicaci6n, su riqueza, fmto de organizaci6n, tacto politico y disci

19 Cito de la edicion a cargo di M. ]iménez de la Espada, Madrid 1874, 1. . 
En el caso de Tafur como en el de 10s textos que estudiaré después, citaré desde 
ahora las paginas, donde se encuentran 10s pasajes citados, en e1 mismo texto 
de este estudio, entre paréntesis. 
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plina, su reglmen politico, cuyos ribetes de despiadada severidad 
no se le escapan. "Tal es su regimiento, que yo non vi tierra tan a
bastada nin tan grant mercado de biveres; e parece que la fruta, que 
nasce en Espaiia, que alli esta tan fresca y tan de barato, e ansimesmo 
la que viene de la Suria, o si quier de la India" (209). Grandes se
nores no venecianos tienen palacios en Venecia, para pasar tempo
radas en ella; y la ciudad es "tan limpia para andar por ella, como 
si anduviese onbre por una grant sala,. por cuanto ella es bien enlo
sada e bien enladrillada" (211). Hay en Venecia una "ataraçana 
la mejor que hay en el mundo" (214): "yo no vi nin creo que ay 
mejor cosa en el mundo" (215). Nadie circula por Venecia armado, 
porque esta prohibido "so grandissima pena" (216) 20; Y el domi
nio de la ley veneciana es tal que "paresce, en cabo de mundo donde 
se falla onbre de sus tierras, que en la mesma çibdat se esta". 

Venecia aparece en Tafur en el esplendor de su maxima poten
eia y riqueza, fundada "sobre la verdat" (217), es decir sobre la 
confianza en la palabra dada (pero si alguien quiebra la ley "desto 
se prescian ellos, de fazer castigos", 213). Veneeia es aqui un mito 
en su realidad 21: nada anticipa el mito moderno de Venecia, la 
bella que se muere. Tafur no es un incondicional de Venecia; es 
evidente, por ejemplo, que le atrae mas el libre comercio de Brujas 
que el orden proteccionista de Venecia; pero esto no hace sino ele

20 La prohibieion de circular armado en Veneeia queda confirmada por 
ejemplo, mas de un siglo después, por Montaigne, Journal de Voyage en Italie, 
ed. A. Armaingaud, Paris 1928, t. I, 151. La fama de goberno pacifico yarte 
de gobierno refinado de Veneeia, en la misma época de Tafur, aparece incluso 
en un poema de amor, quizas el mas conoeido de Ausias March (XXIII de la ed. 
A. Pages, vv. 33-35): "Venecians no han lo regiment / tan pasciffich com vostre 
seny regeix / suptilitat" (cfr. la trad. di Jorge de Montemayor, canto XI: "Vene
eia en tanta paz no se sostiene, / como su seso"): el texto me ha sido seiialado 
por Carlos Romero. 

21 Sobre el mito medieval de Venecia y su ambigiiedad cfr. las sugestivas 
paginas de G. Fasoli, Nascita d'un mito, en Studi in onore di G. Volpe, Firenze 
1958, 445-479. La riqueza de Venecia era proverbial también en Espaiia, donde 
era corriente la expresion "el tesoro de Veneeia", pare indicar un tesoro grande 
(cfr. G. Correas, Vocabulario de refranes, 649 de la edieion de Madrid 1924). 
Esta expresion se encuentra en la Celestina (acto VII, final: "Mas me engordara 
un buen sueiio sin temor, que cuanto tesoro hay en Veneeia"), en e1 Lazarillo 
(trat. III: "vivo a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de Veneeia"), en le 
Quijote (II, 71: "El tesoro de Veneeia, las minas del Potosl fueran poco para 
pagarte), por ej. 
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var intelectualmente su admiracion. Ninguna otra descripcion de 
Venecia, hasta por lo menos Commines, tiene la categoria intelectual 
de la de Tafur. 

Después de las vicisitudes de la Liga de Cambrai (1508-10), que 
. llevo a Venecia al borde de la derrota, un procer andaluz, Fadrique 

Enriquez de Ribera, marqués de Tarifa, emprendi6 en 1518 un viaje 
a Tierra Santa, del que nos dej6 una relaci6n, Viaje de Jerusalem 22, 

donde se habla largamente de Venecia, que también para él signifi
caba el punto de partida para el Oriente meditemmeo. Desde luego, 
las capacidades de observaci6n del marqués de Tarifa (o de su en
cargado de redactar el diario) no son tan brillantes como las de Tafur; 
el marqués, a pesar de la casa de Pilatos y de sus aficiones de colec
cionista, era un hombre mucho menos moderno que Tafur, aunque 
vivia casi un siglo después. Sin embargo, su atenci6n por lo que hace 
Venecia tan singular no es inferior, y lo que dice de Venecia es re
velador de su mentalidad 23. El Marqués tiene un interés particular, 
muy comprensible en su situaci6n, por el régimen polltico de Vene
cia, y espedfican1ente por el sistema rebuscado de elecci6n del dux. 
"La tierra tiene buen gobierno". "Las injurias demandalan por justi
cia; y no toman venganza". "Es la mas hermosa poblacion que hay 
en la Christiandad; porque si no se ve no se puede juzgar". 

En la misma ocasion del marqués de Tarifa, y acompafiandole 
después de un encuentro casual, fue a J erusalén, arrepentido algo 
tardiamente de sus pecados, Juan del Encina, que de Roma paso 
a Venecia para embarcarse. Venecia, aunque 

lastimada esta por la especia, 

que el rey Lusitano en el poniente goza, 

22 Existe una edicion moderna de este escrito (como del de Encina, publi
cado con él) bajo el titulo Desde Sevilla a jerusalén, a cargo de J. Gonzruez 
Moreno, Sevilla 1974, pero es necesario utilizar, como utilizo, la edicion de 
Lisboa 1608, debido a las arbitrarias libertades y a las inexactitudes del editor 
moderno. 

23 El texto es interesante también porque documenta como quedaban toda
via en 1518 los rastros de las destrucciones de la guerra de Cambrai. En ésta Fer
nando el Catolico envia tropas contra Venecia; pero en la manera de conside
rar a Venecia no se nota en el Marqués de Tarifa animadversian alguna, muy al 
contrario de lo que acontecera un siglo después entre espaiioles. 
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le proporciona una emoci6n fortisima: 

En esta Veneeia se eneierra y empoza 

el trato y riqueza del orbe universo. 

La estructura de la ciudad le parece maravillosa, caSI increIble; 
una profunda emocion conquista su animo: 

Ciudad excelente del mar rodeada, �

de agua çanjada, de çanja tan fina, �

tan unica al mundo y tan peregrina �

que eierto parece ser cosa soiiada. �

Attonito andando, vagando por ella, �

y en ecstasi puesto y en admiraeiòn, �

yo mismo a mi mismo por contemplaeiòn �

ageno, estranado me via de velIa: �

Potente, muy rica, muy sabia, muy bella, �

Republica diva, de gran regimiento, �

de grande Consejo, de tal Parlamento �

que en su tiempo Athenas igual no era della. 24 �

Encina habia llegado a Venecia con algunos frailes agustinos, 
que fueron a hospedarse al convento de San Esteban, donde "capi›
tulo entonces alli se tenia, / adonde mil frailes y aun mas se junta›
ron". Si nos fijamos en la fecha, 1519, nos damos cuenta del signi›
ficado del acontecimiento: seis afios antes un fraile agustino, de nom›
bre Martin Lutero, se habia rebelado a la Iglesia de Roma; la revo›
luci6n protestante empezaba, y la orden agustina tenia una razon 
muy espedfica para ocuparse del acontecimiento. Cuatro aiios mas 
tarde visitaba Venecia otro espanol, animado por un espiritu muy 
diferente al del viejo y mundano Encina: Ignacio de Loyola llegaba, 
segun cuenta su llamada Autobiografia 25, con "no mas que algunos 
cuatrines". "Manteniase en Vene eia mendicando, y dormia en la plaza 

24 Cito de la edieiòn de Iisboa 1608 del libro de MarquØs de Tarifa, 196a›
197a. 

25 Obras Completas de San Ignado de Loyola, Madrid 1952,55-56. 
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