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EL TEMA DE LAS AMAZONAS EN LAS CONTINUACIONES 
ITALIANAS DE LOS PALMERINES1

Anna Bognolo 
Universidad de Verona

Resumen: El ciclo de Palmerín de Olivia tuvo un éxito enorme en Italia y 
Mambrino Roseo añadió una continuación a cada uno de los libros de la serie. 
En 1554 el editor de Venecia Michele Tramezzino publicó Il cavallier Flortir y en 
1560 incrementó el ciclo con cuatro largas entregas: Il Secondo libro di Palmerino 
di Oliua, La quarta parte del libro di Primaleone, La Seconda parte del libro di Platir 
y el Libro secondo del valoroso cavallier Flortir. Estos nuevos libros dan espacio a 
una familia de amazonas que genera una rama secundaria de la narración: la reina 
del Cáucaso Amalantea, su hija Aliandra y sus amores con Darineo, y el hijo de 
los dos Darnandro; además las capitanas del ejército de la Isola delle Donne, 
Arsinga y Arunta. El tema atraía al público femenino. Se propone investigar la 
intertextualidad con obras de la tradición carolingia italiana anterior al Orlando 
Furioso, especialmente figuras de amazonas y doncellas guerreras anteriores a 
Marfisa y Bradamante.
Palabras clave: Palmerín de Olivia, Mambrino Roseo, Flortir, amazonas, Orlando 
Furioso.

Abstract: Palmerín de Oliva’s cycle was so popular and successful in Italy that 
Mambrino Roseo added a continuation to each of the books in the series. In 
Venice in 1554 the publisher Michele Tramezzino printed Il cavallier Flortir 
and in 1560 he increased the cycle with four long romances: Il Secondo libro di 
Palmerino di Oliua, La quarta parte del libro di Primaleone, La Seconda parte del 
libro di Platir y el Libro secondo del valoroso cavallier Flortir. These new books give 
prominence to a family of Amazons that generates a secondary branch of the 

1. Este trabajo forma parte del Progetto Mambrino <www.mambrino.it> [22/03/2019].
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narration: the queen of the Caucasus Amalantea, her daughter Aliandra and her 
loves with Darineo, and their son Darnandro, as well as the leaders of the army 
of the Isola delle Donne, Arsinga and Arunta. The theme attracted the female 
audience. It is proposed to investigate intertextuality with works from the Italian 
Carolingian tradition prior to Orlando Furioso, especially figures of Amazons and 
warrior maidens before Marfisa and Bradamante.
Keywords: Palmerín de Olivia, Mambrino Roseo, Flortir, Amazons, Orlando 
Furioso.

La historia de Palmerín de Oliva tuvo en Italia un éxito enorme. El edi-
tor veneciano Michele Tramezzino hizo traducir todas las entregas castellanas 
(Palmerino, 1544; Primaleone, 1548; Platir, 1548) y encargó al traductor italiano 
Mambrino Roseo otras continuaciones. Mientras tanto, en Venecia, el editor 
Francesco Portonari publicaba la traducción del Palmerín de Inglaterra (1553-
54) que también mereció su continuación italiana. Al final, la saga, compuesta
de libros castellanos y portugueses, llegó a sumar doce libros en italiano, entre
traducciones y continuaciones (Marín Pina, 1996; Bognolo, 2013)2. 

La primera continuación italiana fue Il cavallier Flortir (1554), seguida por 
otras cuatro, todas publicadas en Venecia por Michele Tramezzino durante el 
mismo año de 1560: 1) Il Secondo libro di Palmerino di Oliua; 2) La quarta parte 
del libro di Primaleone; 3) La seconda parte del libro di Platir; y 4) Il libro secondo del 
valoroso cavallier Flortir. En el mismo período, Tramezzino encargó a Roseo la 
traducción sistemática del ciclo de Amadís y de otros libros de caballerías (Fig. 1). 

En la historia de las traducciones de los libros de caballerías castellanos al ita-
liano, el Palmerín de Oliva tiene un lugar relevante, compartido solamente con el 
Lepolemo o Caballero de la Cruz: estas dos obras fueron las primeras traducciones 
impresas en la avalancha de romanzi spagnoli que invadieron la península italiana. 
El privilegio de imprenta, concedido por el Senato de Venecia por diez años, lleva 
la fecha del 20 de noviembre de 15433 (Fig. 2). El Amadís de Gaula ya se había 

2. En 1559 Francesco Portonari publicó el tercer libro de Palmerino d’Inghilterra y en 1566 Alvise
y Domenico Giglio imprimieron su continuación al Palmerino d’Oliva, el Polendo de Pietro
Lauro. Sobre las traducciones y continuaciones italianas de libros de caballerías véase el sitio del 
Progetto Mambrino <www.mambrino.it>.

3. Así reza el privilegio: «Che sia concesso a Michele Tramezzino libraro, che alcuno senza per-
mission sua non possa stampare, ne far stampare in questa nostra città [...] le opere di Ariano
[...] Vegetio [...] Dionisio Alicarnaseo [...] Pontano [...], Amadis di Gaula tradotto di Spagnolo
in italiano, il Cavallier della Croce, et Palmerino de Oliva medesimamente tradotto, per anni 10
prossimi sotto pena di ducati 100, et di perder l’opere, la qual pena sia divisa per terzo, fra l’Ar-
senal, il magistrato che farà l’esecuzione, e l’accusatore, essendo però lui obbligato di osservar

www.ahlm.es



153El tema de las amazonas en las continuaciones italianas de los Palmerines   |

traducido en Francia (1540-43); sin embargo, en Italia la novedad de traducir 
libros de caballerías españoles, que fue una iniciativa de Tramezzino, comenzó 
justamente por los Palmerines4 (Fig 3). 

Fig. 1. Relaciones entre el ciclo español y el ciclo italiano

quello che per nostre lezze è disposto in materia di stampe». Tramezzino pide licencia tam-
bién para Amadís pero, como ha estudiado Neri (2010), es posible que este privilegio no fuera 
aprovechado, porque los ejemplares más antiguos conservados (Venezia, Michele Tramezzino, 
1547) llevan privilegio del 28 de agosto del 1546. Se conservan en cambio ejemplares de 1544 
de las ediciones príncipes del Lepolemo y del Palmerino (ambos p. ej. en la Biblioteca Nacional 
de Viena: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, respectivamente Lepolemo 40. K. 29 y Pal-
merino 40. M. 39. También el Motu proprio del papa Paolo III concede un permiso de diez años; 
Tramezzino era el único impresor veneciano que tenía doble privilegio, en Venecia y en Roma 
(Leicht, 1952).  

4. Es interesante pensar en los motivos de la selección: ¿qué libros de caballerías españoles podía
elegir Tramezzino a la altura de 1543? ¿Pensaba el editor italiano publicarlos como libros sueltos 
o ya estaba planeando traducir las series enteras? Entonces existían casi todos los Amadises y los
Palmerines, existían los Clarianes, existían libros aislados como el Floriseo, el Claribalte, el Flo-
rindo, el Florambel, acababa de salir el Valerián. Sin embargo, todavía no se habían escrito libros
como el Belianis, el Cristalián, el Cirongilio, el Felixmarte, el Olivante, el Lidamarte, el Clarisel de 
las Flores y mucho otros que fueron publicados en la segunda parte del siglo. 
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Fig. 2. Privilegio del Senato de Venecia, 1543

Fig. 3. Portada del Palmerino de Oliva, 1543.
Ejemplar de Londres, British Library, C.57.aa.48
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Además, paradójicamente, los Palmerines tuvieron en Italia un éxito mu-
cho mayor que en España, evidente si nos fijamos en el número de ediciones y 
continuaciones. 

La fortuna italiana del ciclo empieza en 1526 con la impresión de un Palme-
rín de Oliva en castellano, en formato in folio, por el impresor veneciano Gregorio 
de Gregori, y la edición in ottavo de Giovanni Padovano y Venturino Ruffinelli 
en 1536. También el Primaleón fue impreso in folio en Venecia en español, en 
una esmerada edición historiada al cuidado de Francisco Delicado, en el taller 
de Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio en 1534, quien introdujo la división de 
la obra en tres libros división mantenida en la posterior transmisión europea del 
texto. Más adelante se impusieron las traducciones en el popular formato in otta-
vo en letra cursiva, mucho más manejable que los solemnes in folios castellanos: 
el ciclo italiano, compuesto por cinco traducciones y siete continuaciones, gozó 
de una duradera afirmación editorial con casi un centenar de ediciones, desde la 
primera del Palmerino de Tramezzino en 1544 que hemos comentado, hasta la 
reimpresión masiva de la entera saga por el editor veneciano Lucio Spineda en 
1610-16205. Además, animado por la propuesta del Amadigi de Bernardo Tasso, 
Ludovico Dolce publicó una versión en octavas del Palmerino (1561) y otra del 
Primaleone (1562) (Neri 2016).

Ahora bien, una de las razones del éxito de los Palmerines podría atribuirse 
a la presencia de las amazonas, que cautivaban especialmente la atención de las 
lectoras6. Tema este, que no se había desarrollado en los Palmerines españoles 
y fue bien aprovechado en los italianos. Las amazonas estaban presentes en 
cambio en los Amadises, donde el mito clásico se adaptaba a los esquemas caba-
llerescos y las heroínas amazonas se convertían para terminar aliándose con los 
cristianos (Taufer, 1988 y 1991), motivos que desembocaron en el imaginario 
del Nuevo Mundo7. 

Mambrino Roseo había traducido al italiano los Amadises y continuado en 
esta lengua la serie. Por esta razón, estaba muy familiarizado con sus heroínas. 

5. El Palmerino di Oliva tuvo por lo menos 16 ediciones, el Primaleone al menos 13, el Platir 9,
el Palmerino di Inghilterra alrededor de 6 ediciones; las continuaciones también sumaron una
media de 5 ediciones. Números que siempre hay que tomar con cautelas; sin embargo, en este
tipo de literatura de consumo, con todo lo que se ha perdido, y las cifras suelen pecar por defecto. 
Para estos datos véase el sitio del Progetto Mambrino <www.mambrino.it>[22/03/2019]. 

6. Sobre las amazonas hay una bibliografía desbordante. Me limito a señalar los estudios de
Andrés (2001), Benito (2002), Sales Dasí (2004), Trambaioli (2006); Mérida Jiménez
(2008), Nasif (2010), Millán González (2017a). 

7. Recuerdo entre otros Leonard (1953); Riquer (1989); Taufer (1991); Lacarra y Cacho
Blecua (1990); Bognolo (1990); Sales Dasí (1998); Jiménez (2015); Millán González
(2017b). 
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Se puede recordar, en las Sergas de Esplandián, a la reina Calafia de la belicosa 
comunidad de amazonas de la isla de California; en el Lisuarte de Grecia de Fe-
liciano de Silva a la reina pagana rival Pintiquinestra, que aparece incluso en el 
Don Quijote; en el Amadís de Grecia a la fiera reina del Cáucaso Zahara, amiga 
de la emperatriz de Babilonia Abra, enamorada del malogrado Zair8, y madre 
de los gemelos Anaxartes y Alastraxarea; mientras que en el Florisel de Niquea 
destaca justamente Alaxtraxarea, a su vez grandísima heroína coprotagonista; 
sin olvidar, en el Cuarto libro de Florisel, a Xarandria, joven reina de los Baca-
naos; y en el Silves de la Selva de Pedro de Luján, a la compañera de Silves y 
coprotagonista Pentesilea con su madre Calpendra. En definitiva, en la serie de 
los Amadises aumenta gradualmente el protagonismo de la figura de la amazona, 
hasta llegar al primer plano. Roseo sigue explotando el tema en el Sferamundi 
con las «Tres furibonde amazzoni» (Alvida, Orunzia, Atleta) y personajes como 
Pantasilea, Alamantea, Adona, Asamandra, Calistora, Sirenia, Sardenia, Cilin-
da, Selvaggia, Orotea, Auristia, Deifila, Cassiana y Castora, que merecerían un 
discurso aparte9. 

Consideramos ahora los Palmerines. En el Platir adquiría protagonismo Flo-
rinda, una original doncella guerrera que se viste de hombre y se arma como 
caballero para socorrer a su amado (Marín Pina, 1989)10. Incluso la dedicatoria 
del Platir a la marquesa de Astorga había funcionado como reclamo publicitario 
dirigido al público femenino (Marín Pina, 1997). La figura de Florinda segura-
mente no pasó desapercibida al autor Roseo y a las lectoras italianas11. 

En la progresión diacrónica de la serie, que comprende libros ibéricos (en 
castellano y en portugués) e italianos, es importante aclarar las relaciones de de-
pendencia entre un libro y otro. En la fig. 4 se pueden ver los títulos abreviados 
y las fechas de los Palmerines españoles en la línea genealógica central cercada 
en azul, los portugueses a la izquierda en verde y los italianos casi todos a la 
derecha en rojo12. 

8. Motivo que inspiró a T. Tasso en la Gerusalemme, véase Russo (2010). 
9. Se puede consultar el Repertorio (Bognolo, Cara y Neri, 2013) y el sitio del Progetto

Mambrino. 
10.  Véase también Bravo Villasante (1955), McKendrick (1974), Ortiz-Hernán Pupareli

(2005). 
11. La historia de Flortir de alguna manera está anunciada y prevista en el Platir, donde el hijo

Flortir había nacido (cap. 50) y había sido nombrado caballero (cap. 75). Roseo no hizo más que 
explotar los cabos sueltos. Análoga operación realizó entre el Silves de Lujan y el Sferamundi. 

12. El Palmerín de Inglaterra es de 1544. Sin embargo, en la tabla se han considerado las fechas de
las traducciones castellanas, de las cuales derivaron las italianas.
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Fig. 4. Tabla de los Palmerines

Como se ha dicho, en los libros ibéricos no hay un protagonismo importante 
de las amazonas. En cambio, el tema se impone en las continuaciones italianas de 
Mambrino Roseo y se despliega en los libros de la línea de la derecha, que nace 
como continuación colateral de las primeras entregas castellanas, el Palmerín, el 
Primaleón y el Platir, coronándose en 1554 con la primera continuación italiana, 
el Flortir. La línea de la derecha comprende las cuatro continuaciones de las que 
estamos hablando (excluyendo por ahora el periférico Polendo de 1566), todas 
publicadas en 1560 (Fig. 5). En todas estas novelas las amazonas tienen un papel 
protagónico. 

En Il secondo libro di Palmerino d’Oliva (caps. 51-53) aparece la reina del 
Cáucaso Amalantea. Es muy parecida a las heroínas del ciclo de Amadís, como 
Calafia o Zahara; acude con un ejército de 10.000 amazonas a combatir contra 
los cristianos y pretende también medir sus fuerzas contra el mejor caballero del 
mundo, representando claramente una variante del motivo de Pentesilea en la 
guerra de Troya o de Talestri con Alejandro. El combate con el caballero, por un 
lado, muestra la faceta de valor guerrero de la mujer y, por el otro, la cortesía del 
caballero que evita de herirla, pero la fiera amazona cae fulminada por la fuerza 
del amor y después de varias vicisitudes se convierte al cristianismo. Bajo el nuevo 
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gobierno de Amalantea y Gilandro, el salvaje reino del Cáucaso pone fin a la ley 
de las amazonas y se transforma en un reino cristiano.

Fig. 5. Tabla de los Palmerines: detalle de las continuaciones de 1560

En la segunda entrega, La quarta parte di Primaleone (cap. 6), es justamente 
en la corte amazónica del Cáucaso donde el héroe Darineo (hijo desconocido de 
Primaleón y Gridonia) es armado caballero y al servicio de esta corte acaba sus 
primeras aventuras. En el libro hay otro espacio importante, la Isola Sfortunata, 
llamada también Isola delle Donne o Isola del Dragone (cap. 14): se trata de una 
floreciente y bien administrada república de amazonas, las cuales seleccionan en 
batalla a los caballeros destinados a engendrar a sus hijas, arrojando a los vencidos 
al Dragón de la Montagna Odiosa. El valor, la belleza y la cortesía de Darineo 
encantan a las bárbaras mujeres y, muerto el Dragón, el carisma del caballero re-
duce a la civilización las hermosas amazonas, que le otorgan el gobierno de la isla, 
ganada al cristianismo con una inmediata reforma de leyes y costumbres. Entre 
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las amazonas sobresale la joven Aliandra, hija de Amalantea (caps. 16-20) que, a 
pesar de estar enamorada de Darineo, no puede conquistarlo porque él se man-
tiene fiel a su amada Sirena, y se contenta con acompañarlo actuando como otro 
caballero andante. Aliandra viste la armadura masculina (cap. 22), con lo cual 
provoca un corolario de equívocos amorosos (caps. 26-31). Más tarde conseguirá 
seducir a Darineo, quedando embarazada del futuro héroe Darnandro (cap. 72)13.  

Por consiguiente, al comienzo de La seconda parte di Platir presenciamos 
justamente el nacimiento del nuevo héroe: en la salvaje pero pastoril Hircania, 
unas sabias mujeres asisten a Aliandra en el parto (cap. 5-6) con su contorno de 
profecías, augurios de hadas y dones mágicos. El niño, que ignora su linaje, se 
criará en este ámbito rustico, mientras su madre vuelve a vestir la armadura y se 
destaca como estratega militar en batallas y asedios (cap. 8-9). Aliandra revela su 
identidad femenina solamente en los espacios cortesanos, donde realiza un juego 
ameno y rico de guiños sexuales (caps. 10-12). 

Finalmente, en Il secondo libro di Flortir, un ejército de 6.000 amazonas de 
la Isola delle Donne, guiadas por dos capitanas, Arsinga y Arunta, participan 
en la guerra contra los paganos como aliadas de los cristianos. Aliandra, que 
había quedado fuera de escena durante un tiempo, vuelve a aparecer con toda su 
magnificencia como caballero del rey de Sericana, mientras todas las mujeres se 
destacan por su valor y por su belleza enamoran a los hombres para concluir con  
un gran final feliz de triunfos militares y matrimonios cortesanos (caps. 83-129).

Es, pues, evidente que las amazonas son las protagonistas en la línea de la 
secuencia principal de las cuatro novelas de 1560 de esta parte del ciclo italiano, 
habiendo heredado ya la línea de los libros españoles. Con el tema de las ama-
zonas, Roseo y Tramezzino explotaban una mina riquísima y eficaz. La misma 
Florinda, personaje en que culmina el Platir, pudo haber abierto la vía. Además, 
Roseo pudo inspirarse en el Don Silves de la Selva (1546) protagonizado por 
la amazona Pantasilea, libro que Roseo tradujo en 1551 y continuó con el Sfe-
ramundi en 1558. Quizá la idea nació en Roseo en el momento de escribir el 
Flortir y la historia se le infló entre las manos. Roseo fue entendiendo que podía 
extenderla enganchándola a la narración de manera rizomática, hasta echar raí-
ces en las novelas anteriores. De hecho, hay claros indicios de que las entregas se 
idearon y se compusieron partiendo de un único cañamazo estructural, así como 
se publicaron todas juntas en 1560: por ejemplo, ya en la primera entrega (Il 
secondo libro di Palmerino, cap. 56) se anuncia el nacimiento de algunos héroes de 

13. El autor aprovecha el tópico motivo de la unión mágico-engañosa extraconyugal, parecida a
la historia amadisiana de Florisel y Arlanda, madre de Florarán. Quizá la asonancia de los
nombres Aliandra/Arlanda no sea casual, de la misma manera que no lo es el nombre del hijo
compuesto por las dos partes del nombre de sus padres. 
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la segunda, La quarta parte di Primaleone, y, al comienzo de esta (cap. 11), hay un 
reclamo proléptico hacia la cuarta. Se puede pensar entonces que estos libros del 
ciclo de Darineo sean una única mastodóntica novela, que transcurre paralela a la 
serie española y se desarrolla en el mismo periodo temporal, pero en otro espacio 
mucho más oriental, como dice Roseo «nelle parti remote di Oriente». 

En efecto, al comienzo del tercer libro (La seconda parte di Platir, cap. 1) Ro-
seo declara explícitamente que este se puede llamar también Segundo libro de Da-
rineo, ya que habla de su hijo Darnandro, Caballero del Corno de Oro, mientras 
el padre está temporáneamente incapacitado por un encantamiento. El cuarto li-
bro (Il secondo libro di Flortir) sigue con la historia del hijo que todavía no conoce 
sus orígenes. Roseo posiblemente consiguió estirar la materia, amplificando una 
línea de contenido principal y, a partir de la ambientación de una aventura en tie-
rra de amazonas, la obra se construyó aumentando la materia retrospectivamente. 

Todos estos suplementos se pueden considerar unidos, en definitiva, una ge-
nealogía basada en un tronco amazónico común:

1) historia de la abuela Amalantea y de cómo concibió la heroína Aliandra.
2) historia de la república de las mujeres, de la conversión de Aliandra,

defensora de la isla cruel, enamorada de Darineo, y de su astucia para concebir 
al héroe de segunda generación, Darnandro.

3) aventuras del hijo mientras el padre Darineo es convenientemente
secuestrado por encantamiento.

4) Darnandro: descubrimiento del origen dinástico, liberación del padre,
reaparición en armas de la madre y final feliz desde el punto de vista genea-
lógico y bélico.
Es, en suma, nada menos que una saga entera, por las mismas fechas en que 

Roseo estaba produciendo el Sferamundi (1558-1564). Me atrevería a decir que, 
animado por Tramezzino, en el ápice de la imprenta veneciana, que invertía en 
la ficción para un nuevo público de lectores y lectoras, Roseo se lanzó a inven-
tar la novela por entregas. La elección de un formato y una letra ‘popular’ (cada 
volumen tiene unas quinientas páginas en octavo) hizo posible un esfuerzo tipo-
gráfico notable, estimulado probablemente por la vastedad del área comercial que 
Tramezzino dominaba, desde Venecia a Ferrara, hasta llegar a Roma, Nápoles y 
al sur de Italia. Representó también para Roseo un admirable ejercicio de ima-
ginación y de constancia en la escritura, fundado en una vena muy exitosa de la 
memoria literaria intertextual común entre España e Italia. 

Para la sociedad literaria italiana, la fase entre 1545 y 1560 fue justamente un 
momento expansivo y eufórico de abertura, caracterizado por la eclosión de una 
nueva generación de escritores en lengua italiana; los llamados polígrafos: co-
rrectores, adaptadores y traductores, autores de comentarios y paratextos que, en 
varios casos, lograron vivir del trabajo de sus plumas (Di Filippo Bareggi, 1988). 
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En ese mismo momento de expansión, Venecia, centro propulsor de la imprenta 
renacentista, pasa de la artesanía literaria a la creación de una gran industria, al 
generarse una red entre autores, tipógrafos, editores y comerciantes de libros. 
Este momento concedió un espacio nunca visto a la contribución de las muje-
res, que por primera vez formaron un grupo relevante de reconocidas escritoras, 
desde damas de la alta nobleza, como Vittoria Colonna, hasta cortesanas, como 
Laura Terracina y Veronica Franco14. 

Fue igualmente un momento de discusión sobre la dignidad y el poder de las 
mujeres entre tratadistas más o menos misóginos. Un botón de muestra intere-
sante para nuestros fines pueden ser los argumentos de Giovanni Battista Pigna 
en su tratado sobre I romanzi de 1544, donde opina que poner heroínas guerreras 
como protagonistas en los poemas caballerescos contradice la propiedad y el de-
coro, porque no actúan conforme a la tradición y ponen en duda el recato mujeril. 
Sin embargo —dice— existieron realmente mujeres que llevaron armas (fueron 
«armigere») y hay prueba de ello por fama o autoridad de libros, sobre todo en las 
guerras «di Spagna», o sea, en la tradición carolingia. 

Da prima, elle nelle battaglie trasposte non erano, ma poi che nelle guerre di 
Spagna, che ottocento anni durarono, gli Arabi d’Africa le consorti e le meretrici 
loro trassero e lor diero il potere alla libera guerreggiare, molte, molto onorata-
mente riuscendo, mostraro che le donne, nelle cose ch’a far si pongono, non son 
da niente meno de li huomini (Ritrovato, 1997, p. 39).  

De esta manera, entre realidad y ficción, las heroínas caballerescas «di Spag-
na» acaban siendo prueba de una fuerza femenina en la vida real, con una forma 
tautológica de auto-legitimación. Lo mismo pasa en el siguiente ejemplo de la 
reina del ajedrez: 

E questa forma di militia negli scacchi si vede: nel gioco de’ quali la donna tutto il 
tavoliero trascorre e tutto l’essercito governa, cosa che ordinata fu dagli Arabi, che 
tal licenza le concessero, facendo ella prima un sol passo (ibíd.). 

La conclusión de Pigna es la aceptación del personaje de las mujeres guerreras 
que, en la literatura caballeresca de los romanzi, representan la posibilidad de 
desarrollar caracteres exitosos para autores y lectores15. 

14. Subraya este momento excepcional en la historia de la literatura italiana Dionisotti (1967:
229-236). 

15. Los romanzi italianos y los libros de caballerías españoles tienen mucho en común, pero su con-
texto histórico literario es diferente (Bognolo, 2017). La discusión italiana sobre las formas del 
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Volviendo a nuestros Palmerines italianos, quedan muchas preguntas abiertas 
acerca de cuánto deben estas novelas de mitad del siglo xvi a los libros de ca-
ballerías españoles y cuánto a la tradición italiana. Desde los cantares populares 
hasta la épica cortesana, existe en Italia un enorme depósito de memoria literaria 
en decenas de poemas románicos que contienen mujeres guerreras con motivos 
amazónicos, especialmente la mujer vencida por amor y el matrimonio por duelo. 
A partir de la Teseida de Boccaccio (que a su vez se fundaba en la Tebaide de 
Estacio) y de la tradición carolingia que tiene raíces anteriores al siglo xiv, hasta 
llegar a los personajes de Bradamante, Marfisa y de las femine omicide del Orlan-
do Furioso (cantos XIX y XX), existe una cadena de textos con una transmisión 
multilateral, hoy casi desconocida porque el mismo éxito del Furioso contribuyó 
a cancelarla; un corpus que compone una constelación intertextual complicada 
donde es difícil discernir cuáles obras habría que tener concretamente en cuenta16.

Por ejemplo, se puede recordar, como hace el inteligente estudio de Eleonora 
Stoppino (2012), el protagonismo de muchas gigantas en batalla: Rovenza, Tra-
fata, Fanarda, Anfrosina. En el Cantare di Aspromonte de Andrea da Barberino 
(siglo xv), Galiziella es una antecesora de la Bradamante de Ariosto, personaje 
que, sabemos, proviene no solamente del Innamoramento di Orlando de Boiardo, 
sino también de poemas anteriores: de los Reali di Francia, que pasan a incuna-
bles como la Historia de Bradiamonte (Brescia 1490) y el Innamoramento de Carlo 
Magno (Venecia 1481), donde en la figura de la doncella guerrera se cruzan raíces 
amazónicas 17. 

La Regina Antea, la Dama Rovenza, la Amazonida de Andrea Stagi, son so-
lamente algunos de los títulos de poemas populares que quedaban bien vivos en 

romanzo y de la épica fue importantísima. Véase Zatti (1986), Javitch (1999), Jossa (2002), 
Sacchi (2006). 

16. Varios libros de caballerías castellanos fueron traducidos del italiano, como el Guarino Mez-
quino, el Espejo de caballerías, el Morgante, el Baldo o los más antiguos Renaldo de Montalbán y
Trapisonda, estos últimos publicados en la Colección de Textos Caballerescos Hispánicos del
HSMS, <http://parnaseo.uv.es/tirant.htm> [22/03/2019]. El personaje de Rovenza aparece en
el Rinaldo; Meridiana, Antea, Ancroia aparecen en el Morgante de Pulci (Haro, 2010). La
bibliografía de los italianistas puede abrir pistas insospechadas, desde el clásico Pio Rajna
(1975) hasta, entre otros, Delcorno Branca (1973), Beer (1987), Cabani (1988), Pasquali-
no (1992), Villoresi (2000 y 2005), Picone (1984, 2007 y 2008), Bettin (2006), Perrotta
(2015). Véase también el sitio LICAPV: LIbri CAvallereschi in Prosa e in Versi,  <http://lica.
unipv.it/> [22/03/2019]. Sobre el tema de las amazonas, véase Di Sacco (1996) y Jossa (2012).

17. El libro de Eleonora Stoppino (2012) es revelador, mostrando la importancia de la genealogía
femenina de Bradamante en relación con la afirmación de la casa de Este de Ferrara. Las cartas
dedicatorias de los libros de Tramezzino y Roseo buscaban patronos en la misma corte. Por otro 
lado, la bibliografía sobre el papel se la mujer en el Renacimiento es tremenda: citamos al menos 
los estudios fundamentales de Kelso (1956), Benson (1992); para Italia son interesantes She-
mek (2003) y Golinelli (2009). 
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la memoria del primer Renacimiento italiano, y algunos se encontraban incluso 
en la biblioteca de Hernando Colón en Sevilla18. En Italia, la línea prosigue y se 
refuerza con el teatro musical de la ópera barroca del Seiscientos, que en los li-
bretti aprovecha mitos antiguos y modernos, desde la batalla de Hércules y Teseo 
contra las amazonas, a la historia de Hipólita, la leyenda de las islas Afortunadas 
o el encuentro de Alejando Magno con la valerosa Talestri. El libro de Andrea
Garavaglia (2015) sobre el tema es una verdadera mina de informaciones. 

No hay que olvidar otras fuentes, como los libros de viajes o las miscelá-
neas difundidas en el mismo ámbito cultural de Roseo, como por ejemplo la 
colección de las Navigazioni e viaggi de Giovan Battista Ramusio (Milanesi, 
1978-88), obra en varios volúmenes publicada en Venecia entre 1550 y 1559, o 
la Silva de varia lección de Pero Mexía, muy difundida en Italia. En esta obra, que 
Roseo conocía muy bien porque la había traducido personalmente al italiano 
(1544-1555), el tema, anunciado en el cap. IX sobre mujeres que llegaron a altos 
honores se encuentra desarrollado en los caps. X y XI, que ofrecen un excelente 
compendio de fuentes y ejemplos sobre amazonas y mujeres guerreras (Millán 
González, 2017c). 

En conclusión, si volvemos a la historia de las amazonas en los Palmerines 
italianos, la genealogía de la madre Amalantea y de la heroína Aliandra, con 
su amigo Darineo y su hijo Darnandro, es una narración de matriz antigua y, 
sin embargo, cautivadora, que aparece fresca, llena de vida y de invención. Cabe 
recordar, por ejemplo, que el medio de transporte del héroe hijo de amazonas en 
sus andanzas orientales por Asia es un mágico y extraordinario elefante volador. 

La historia de Aliandra entró como un eslabón más en la tradición de la na-
rrativa italiana y europea; la rama italiana se añadió a las castellana y portuguesa 
anteriores y fue parcialmente traducida al francés, inglés y holandés (Neri, 2013). 
Existió una memoria intertextual internacional compartida entre Italia, España y 
los otros países, con sus recorridos de ida y vuelta, donde el imaginario sobre las 
mujeres guerreras jugaba un papel fundamental. 

La historia de las amazonas en los Palmerines italianos resulta, pues, una nue-
va reescritura del mito, una imitación del género de los libros de caballerías ibéri-
cos fundidos con la experiencia italiana, una victoria de la industria veneciana del 
libro con la plusvalía de una enorme difusión europea para un sinfín de lecturas, 
que cautivó un público de lectores y lectoras durante más de un siglo. 

18. Opera de Andrea Stagi Anconitano intitolata Amazonida, la qual tracta le gran bataglie e trionphi
che fece queste donne Amazone, Venecia, [sin pie de imprenta], 1503. Hay edición moderna: Stagi
(1908). Comentan esta obra Jossa (2012) y Stoppino ( 2012). Un ejemplar se encuentra en la
biblioteca de Hernando Colón en Sevilla (Véase en el Catálogo de Wagner y Carreras (1991) 
el n.° 816: Andrea Stagi, Amazonida, Venezia, 1503, SBC: 4.6.36). 
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