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1. En otra ocasión' hemos advertido que entre Juan de Mal Lara y El Brocense existió una relación estrecha, que se fraguó seguramente en Salamanca en tomo a la milad del siglo v, y a la sombra de dos maestros comunes: León de Castro y Hernán Núñez. Mg allá de lo personal, los dos humanistas compartieron intereses intelectuales en el ámbito de la retórica y de la gram tica. En cualquier caso, la mejor prueba de esta estrecha relación son los elogios que El Brocense dedica a Mal Lara en algunos lugares de su comentario a los Emblemas de Alciato, donde habla del sevillano en términos muy encomiásticos, hasta el punto de llamarlo Pylades meus, evocando asi la profunda amistad entre Orestes y Pylades. 
Hasta ahora, sin embargo, no se había planteado la posibilidad de que más tad hubiera una posible colaboración entre los dos humanistas?. Probablemente la cronología de las obras y, sobre todo, la fecha de publicación del comentario del Brocense a los Emblemas de Alciato son las razones que han disuadido a los investigadores a la hora de buscar una posible relación entre las obras de los dos humanistas?. 
El interés de Mal Lara por la emblemática se advierte en tres obras: la Philosophia vulgar, pu- blicada en 1568; la Descripción de la Galera real, que se comenzó en 1568 y se terminó después de 1570; y el Rescibimiento a Felipe I, con censura en 1570'. Por otra parte, el comentario del Brocense se publicó en 1573, aunque el editor Rovillius advierte en los preliminares que hacía al- gún tiempo ya que el manuscrito estaba en sus manos”. Con razón se ha dicho que los comenta- 

de esta amis- 

igación “Los humanistas extremeños en el Renacimiento curo- Peo”, CPR99BO10) subvencionado por la Junta de Extremadura a través del Plin Regional de Invesiigación ! Luis Merino Jerez, “El Brocense y Juan de Mal Lara: Una amístad inexplorada”, RSELar, 2 (2002), pp. 149-168. Recogemos aquí los datos de esta amistad y analizamos en profundidad los comentarios del Brocense y Mal Lara so- 

* Este trabajo se inscribe en el Proyecto de inve: 

bre el emblema 30 
" W. Melcser, “Juan de Mal Lara et école humaniste de Séville, en A. Redondo (ed), £bumanisme dans les ler- fres espagnoles, Paris, Librairic Philosophique J. Viin, 1979, pp. 89-10 - No sucede así en el caso de Juan de Valencia, cuyos comentarios a los emblemas 38 y 39 han sido analizados por Talavera en parangón con los del Brocense (Francisco J. Talavera Esteso, “Los Comrmentarig del Brocense a los Emblemata de Alciato y los Scholia de Juan de Valencia”, en'J. M? Maestre (ed), Humanismo y Pervivencia del mundo clastco. I Homenaje al prefesor Luis GH Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996, pp. 445-452), Del míano autor Es la muy cuidada edición de los Schotía de Juan de Valencia, donde también se estudian los comentarios del Brocense como posible fuente del humanista malagueno. CF. Francisco J. Talavera Esteso, fuan de Valencia y sus Scholia in Andreae Alicati Emblemata, Universidad de Málaga, Malaga, 2001 ! Véase Rocío Carande Herrero, *Juan de Mal-Lara y Pierio Valeriano”, en diíos Clásicos, Universidad Complutense, Madrid, 1989, vol. 1, pp. 399-404 
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rios del Brocense “hacian ya varios años que habían salido de manos de su autor”. Sin embargo, 
a este respecto conviene advertir que en un trabajo reciente hemos defendido que el comentario 
del Brocense a los Emblemas de Alciaro se elaboró en 1554, como muy tarde, y que además ya 
entonces presentaba un contenido y una forma muy semejantes, si no iguales, a los que aparece- 
cieron publicados más tarde, en 1573”. Por otra parte, sabemos que la Philosophia vulgar de Mal 
Lara, publicada en 1568, se empezó a elaborar en 1556, si no antes, si atendemos a las palabras 
del autor*. Además, la ausencia de referencia alguna a una obra tan importante como los Hierogly- 
phica de Piero Valeriano —ausencia señalada ya por R. Carande-, contribuye a pensar que el con- 
junto de la obra, o la mayor parte de las centurias, se compuso en fecha temprana, al parecer an- 
tes de 1556. En consecuencia, cabe pensar que la Philosopbía vulgar de Mal lara y el comentario 
del Brocense a los emblemas de Alciato se compusieron en fecha temprana, y casi simultánea- 
mentc. 

Il Amtes de analizar las coincidencias y discrepancias entre las glosas de la Philosophía vul- 
gar y el comentario del Brocense a los emblemas de Alciato, parece oportuno establecer la co- 
rrespondencia entre emblemas y glosas, Para ello tomamos como punto de partida la relación de 
Selig, aunque conviene advertir que no es completa, pues, en mi opinión, deben incluirse los em- 
blemas 20, 44, 52 y 151, a los que Mal Lara alude en su Philosophía vulgar direcia o indirecta- 
mente. 

En la glosa del refrán “Matrimonio ni señorío, ni quieren furia ni brío” (V, 1; p. 455) Mal Lara 
alude a “un Emblema que trae Alciato de un pece que llaman los griegos echeneís, y los latinos 
remora....". Se trata, como advierte Selig”, del emblema 82 (I facile a uirtute desciscentes). Sin em- 
hargo, la traducción que sigue corresponde al emblema 20 (Maturandum), por lo que cabe pen- 
sar que Selig no tuvo en cuenta la posibilidad de que Mal Lara estuviera aprovechando no uno, 
sino dos emblemas de Alciato. Algo parecido sucede en el refrin “De hora a hora, Dios mejora” 
{1, 37 p. 194). Selig pasa por alio la breve mención al emblema 44 (/n simulacrum spei): “Porque 
el temor es quien teme cada hora lo peor, y la speranca lo abona toda, untando las heridas del 
mal sucesso, va dando alivio con esto, lo qual está muy declarado en un emblema, que Alciato 
puso entre los suyos, de la estatua de la speranca, que en otra parte pondremos”. También en el 
comentario del refrán “Cría el cuervo, sacarte ha el ojo” (IX, 88: 864), Selig acierta al anotar la tra- 
ducción que Mal Lara hace del emblema 64 (In eum quí sibi damnum parab), pero omite el em- 
blema 52, que está presente de forma solapada en el contenido de la glosa, Cree, además, que 

* Ocenrrerunt sane tandem bi Francisci Sanctii Brocensis in Alciati Emblemata commentarii, quos ad me abbinc 
annis aliquot ille miseras... (Francisci Sanctii Brocensis Commentaria in And Alciati Emblemata, Lugduni, apud Guliel. 
Rovillium, 1573, p. 3). En lo demás citamos por la siguiente edición: Emblemata Alcíati Francisco Sánchez. Opera om- 
mia. Tomnes tertius, ed. G. Mayans, Hildesheim, Georg Olms, 1985 

* Francisco J. Talavera Esteso, “Los comentarios humanísticos españoles a los Emblemas de Alciato en el siglo xu", 
en E. Sánchez Salor, L. Merino y $. López Moreda (eds.), La recepción de las artes clásicas en el siglo xv, Cáceres, Uni- 
versidad de Extremadura, 1996, pp. 679-686, 

7 Véase Luis Merino Jerez y Jesús Ureña Bracero, “On the date of composiion F. Sanctius Brocer 
via in Alciati Emblemata”, Emblematica Cen prensa). 

" “Avrá doze años que comencé este negocio, y no quitando la mano dél, rebolviendo los autores griegos y la- 
tinos, de que se dará razón en las postreras tablas, vine a sacar esta glosa que entre manos tenemos” (Philosophia 
vulgar, p. 22); “Estando escriviendo esta Centuria, acontesció una cosa (...); lo qual fue en este año de 1556, por el 
principio del estio” (Philosophía vulgar, p. 870). Bien es verdad, que en otro luga, Mal Lara alude al año 1563, pero 
hay que advertir que lo hace en un contexto muy especial, para recordar que fue en este año cuando se libró de 
ciertos peligros, en alusión clara a los problemas que tuvo con la Inquisición (Philosophía eulgar, p. 277). Citamos 
por la siguiente edición: Juan de Mal Lara, Obras completas, 1. Philosophía vulear, ed. M Bernal Rodríguez, Madrid, 
Turner, 1996. Del mismo autor: M. Bernal Rodríguez, “La biblioteca de Juan de Mal Lara”, Philología bispalensis, IV 
(1990), 1, pp. 391-405; y Cultura popular y Humanismo: Estudio de la Pbilesophía vulgar de Juan de Mal Lara, Ma- 
drid, Fundación Juan March, 1982, 

* Karl Ludwig Selig, “The commentary of Juan de Mal Lara to Alciato's Emblemata”. Hispanic Review, 24 (1956), 
pp. 26-41, 
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en la glosa al refrán X, 46 (“A la ramera y a la lechuga una temporada les dura”) Mal Lara alude 
al emblema 74 (Tumulus meretricis), cuando, en realidad, se trata más bien del emblema 77 CAmu- 
fetum Veneris). Por último, en la relación de Selig nada se dice de la mención brevisima que Mal 
Lara hace del emblema 151 (I witam bumanam), al que en nuestra opinión se refiere el huma- 
nista en la conclusión de su glosa al refrán “¿Cómo te va Mendo? Oras llorando, oras riendo””. 

Con estos datos presentamos un primer cuadro, en el que se recogen de mancra general la 
relación completa y corregida de los refranes de Mal Lara y los emblemas de Alciato a los que se 
alude en cada caso". 

Emblema aludido 

15 
Vigilantia et custodía 

16 
Sobrie uiuendum el non temere credendum 

1 
Quid excessi? Quid amissi? 

20 
Matnrandum 

2 

Custodiendas virgines 

30 

Gratiam referendar: 
41 

Vimem mibil, duos plursmn p 
3 

Spes proxima 
d 

In simulachrum spet 
45 

Tn dies meliora 

52 

In receptatores sicariorum 
60 

Cuculi 

61 
I eum qui sibi damnum parat 

73 

Luxuriosorum opes 

Amuletum Veneris 

82 

In facile a nirtute desciscen: 
91 

Ocni effigies 
114 

1n obliuionem patriac 
116 

Senex puellam amans 

138 
In notbos 

Y “Puédese aplicar a la vida huma: 
otro lugar se tratará más cumplidams 

"! Queda fuera de esta relación el re 
emblema aquí traducido no es de Alcia 

Centuría, número y título del refrán 
(paginación según la ed. de Bernal) 

IV, 8 p. 382 
Con guardas y velas, los cuernos se vedan" 

VIIL 33: p. 769 
“Mi fe, madre: no creo a nadie” 

1 18; p. 181 
Bueno, bueno, bueno, más gu 

de su centeno 
Y, 1i p. 455 

señorío, ni quieren furia ni brío" 
117 p. 178 

arquita, de Dios bendita 
VIL 2: p. 655 

“Hijo eres y padre serás. 
1, 20; p. 183 

Compañía de dos, compania de Dios" 
11, 100; p. 295 

'Quien no entra en el mar no sabe a Dios rogar" 
L 37; p. 194 

De hora a hora, Dios mejora 
1, 37 p. 194 

De hora a hora, Dios mejora 
1, 88; p. 864 

“Cría el cuervo, sacarte ha el ojo” 
IV, 10; p. 384 

Cu, cu, guarda no seas 1” 
TX, 88; p. 864 

“Cría el cuervo, sacarte ha el ojo 
VI, 57; p. 590 

“A padre ganador, hijo despendedor. 
X, 46; p. 910 

A la ramera y a la lechuga, una temporada les dura® 
Y.1 p á 

“Matrimonio ni señorío, ni quieren furia ni brío” 
I, 77; p. 360 

A quien tiene mala muger, ningún bien... 
VI71; p. 611 

“Buena vida, padre y madre olvida” 
M, 3; p. 301 

Antes harba cana para tu hija, que mochacho 
de crencha partida 

VIL, 33; p. 696 
“El hijo borde y la mula cada día haze 

de Dios mi burra 

“Matrimonio n 

“Al 

¢ Demócrito y Heraclio (sic). Y la emblema de Alciato, que en 
igar, p. 382). 

e hijos al lado, no muere ahitado” (IX, 45; p. 829), pues el 
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151 IV, 6; p. 382 
Tn witam bumanam ¿Cómo te va, Mendo? 

162 I, 73; p. 355 
Gratiae A hija casada, sílennos yernos” 

191 1V, 52; p. 422 
Reuerentiam in matrimonio requiri “A mí es dieron, que no a la pared” 

193 VI, 53; p. 578 
Amor filiorum 'Amor de padre, que todo lo otro es aire...” 

194 VI 2: p. 655 
Pietas filiorum in parentes “Hijo eres y padre serds...” 

195 v, 62; p. 431 
Mulierss famam, non formam wulgaiam esse oportere “La muger en , y la pierna quebrada” 

De los 22 refranes glosados en los que se alude a algún emblema de Alciato, sólo 14 incluyen 
traducción del epigrama"", Estas traducciones, por cierto, no son del mismo tenor, pues unas son más 
terales y otras, la mayoría, menos. En cualquier caso. ninguna de estas traducciones es cbpcu(llmul(c 
significativa para nuestro propósito, pues no coinciden con aquellos epigra a literalidad tex- 
tual es discutida por El Brocense. Por tanto, las traducciones de Mal Lara no u)nxl¡luyen el mejor 
terreno para dilucidar la posible relación entre la glosa de Mal Lara y el comentario del Brocense. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en no pocas ocasiones Mal Lara se limita a recordar 
la existencia de un emblema de Alciato relacionado con la letra o el sentido del refrán que comenta, 
sin aportar después ningún otro tipo de noticias. En estos casos, como es lógico, no hay elementos 
suficientes para la comparación, de tal modo que no resultan petinentes para sacar conclusiones”: 

I. _ Así pues, nuestro análisis se reduce a los emblemas que van seguidos de comentario, in- 
dependientemente de que estén traducidos o no por Mal Lara, A este respecto, pueden establecerse 
tres grupos de glosas en función del tipo de relación que guarda con el comentario del Brocense, 

ML1. En primer lugar, hay emblemas que Mal Lara glosa en términos que poco o nada tie- 
nen que ver con el comentario de Francisco Sánchez de las Brozas. Se trata de los emblemas 43, 
191 y 193, comentados en la glosa de los refranes siguientes: “Quien no entra en el mar no sabe 

4l Dios rogar” (II, 100), “A mí 0s dieron, que no a la pared” (IV, 52), y “Amor de padre, que todo 
lo otro es aire...” (VI, 53). 

El caso del emblema 43 es significativo, pues el sentido religioso que Mal Lara da a la interpreta- 
ción del refrán provoca la postergación de las fuentes antiguas que El Brocense trae con profusión. 
De hecho, el emblema de Alciato aparece como una simple referencia a la que se alude vagamente 
en comparación con el insuperable auxilio divino. Dice Mal Lara que Dios y la Virgen son “Harto 
más ciertas y más claras estrellas que las de Cástor y Pólux, tan celebradas de los antiguos, de quien 
trata Alciato en sus emblemas” (Philosophía vulgar, p. 295). El Brocense. en cambio, despliega un im- 
portante número de fuentes sobre estos dos personajes y, sobre todo, explica de manera racional 
su aparición en las tormentas, en un tono que hoy llamariamos pagano (Embiemata Alciati, p. 120) 
Posiblemente la discrepancia entre los dos comentarios haya que interpretarla a la luz de lo dicho 
por Mal Lara en otro lugar de esta misma centuria, donde confiesa “Y assí, en este año, que es de 
mil y quinientos y sessenta y tres, tenemos a los bienaventurados sanctos Victor y Corona, que me 

yeron el día que salí del mayor peligro que se puede considerar, a la mayor henra que los hom- 
bres piensan en su vida tener” (p. 277). Esta alusión a la Inquisición permize explicar el marcado 
sesgo religioso de la glosa, frente a la erudición antigua y el racionalismo del Brocense 

ML.2. Por otra parte, hay un importante grupo de refranes que Mal Lara lustra de manera si- 
milar a como lo hace El Brocense. En estos casos, la coincidencia entre los dos comentarios se ex- 
plica fácilmente por el aprovechamiento que ambos humanistas hacen de ua misma fuente inter- 

"* Son, en concreto, los emblemas siguientes: 15, 20, 22, 30, 41, 44, 60, €4, 
" Este es el caso, por ejemplo, de los emblemas 114, 138 y 151 

191, 193 y 195. 



pretativa, ya sean los Adag 
ralis de Plinio". 

A este respecto, he elabe 
explotados por Mal Lara y El Brox 
aquí los adagios relacionados con | 
lidad, la nómina de adagios 

Erasmo 
Adagia 

Bis dai, qui cito dar 
a, 8,91 

Antipolargein 
a, 10, 1) 

Festina lente 
al 1, D 

Nemini fidas 
A 1, 14) 

Ale luporum catulos 
(1, 1, 86) 

Aegroto dum anima est, spes est 
a4, 12 

Lotum gustauit 
a7, 62) 

Duobus pariter exntibus 
A 1, 51) 

Ad Cynosarges 
A 1, 707 

Domus amica, domus optima 
an, 3, 38) 

Quo transgressus 
a, 10, 1) 

Cuculus 
W, 5, 8) 

Astutior coccice 
v, 3, 15) 

Herniosi in campum 
av, 8, 81) 

* Citamos por las ediciones siguientes: Adagía ( 

Erasmo. 

El Brocense 
Emblemata Alciati 

Gratiae 
162 

filiorum in parentes 
194 

Gratiam referendam 
30 

Maturandum 
20 

1n facíle a uirtuie desciscentes 
82 

Sobrie uiuendum et non temere 
credendum 

16 

1n receptatores sicariorum 
52 

Ia cum quí sibi damnum paral 
04 

m simulachrum spei 
i 

1n dies meliora 
45 

1n obltuionem patriae 
14 

Vo mibil, duos plurímum posse 
ál 

In nothos 
138 

Mulieris faman, non formam 
rulgalan esse oportere 

195 

7 Quid amissi? Quid exces 

Cuculi 
60 

sato comentados por El Brocense (1573), 

ndo cuadro en el que se recogen 1 
ase en sus respectivos comentarios”. Como es lógico, sólo cito 

as comentados por los dos humanistas; pues, en rea- 
n ambas obras es mucho más amplia. 

525 

a Historia animalium de Aristóteles o la Mistoria natu- 

adagios citados y 

Mal Lara 

Philosophía Vulgar 

*A hija casada, sálennos yernos” 
I, 73; p. 355 

Hijo eres y padre serás 
VIL 2 p. 655 

“Matrimonio ni señorío, ni quieren 
furia ni brío” 
V. 1: p. 455 

Mi fe, madre: no creo a nadie’ 

VIIL 33; p. 769 

“Cria el cuervo, sacarte ha el ojo 
IX, 85, p. 864 

De hora a hora, Dios mejora 
1, 37; p. 194 

vida, padre y madre olvida" 
VL, 71; p. 611 

Compañía de dos, compañía de Dios 
20; p. 183 

El hijo borde y la m 
hazen una” 

VII, 33; p. 696 
La muger en casa, y la pierna 

quebrada 
IV, 62; p. 431 

“Bueno, hueno, bueno, más guarde 
Dios mi burra de su centeno” 

1, 18; p. 181 
“Cu, cu, guarda no seas 1 

IV, 10: p. 384 

1 cuda día 

» Paulli Manuii sudio atque industria, Florentiae, apud lun- 
s, 1575; De natura animalium. Aritotelis de natura antmalium [...] interprete Theodoro Gaza, Venetiis, 1498, per 
Bartholameum de Zanis 

* Sobre los Adagía de Erasmo en la Philosophía vulgar cf. E. Sánchez y Escribano, 7os Adagía de Erasmo en la 
Philosophia tugar de Juan de Mal Lara, Hispanic Institute, Michigan, :944; “Algunos uspectos de la claboracion de la 
Philosophía vulgar”, Revista de Filología Española, 22 (1935), pp. 274-284; “La colaboracion en la Pbilosaphía migar 
de Mal Lara”, Hispanic Review, 15 (1947), pp. 308-312. 
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0S las coincidencias entre la glosa de Mal Lara y el comentario del Brocense 
a por el aprovechamiento de una misma fuente, Hay acasiones en las que Mal Lara se li- 

mita a recordar la existencia del adagio, mientras que El Brocense reproduce la información y las 
fuentes aportadas por el propio Erasmo, 

Así sucede en el comentario del emblema 17 

Huias salutiferi praecepti cen Synt- 
bolum quoddam tradidit carmen 
cujus aucioris incertum, nam apud 
Homerum non reperio,..(...) Pytbago- 
yas igitur solitus est admonere adoles- 
centes, ul quoties domun mgredoren 
nar, bunc uersiculum suo cum animo 
wersarent. (...) Eam sententiam latius 
ad fustus explicuit quisquis scripsit 
carmen De viro bono, quod fertur 
inter appendices operum Virgiltano- 
ru (Erasmo, Quo iransgresstis? i, 
10, 1). 

En otras ocasiones sucede a la invers 
mientras que El Brocense reorganiza o resume sin m 

Erat antem Cynosarges locus in Aftica 
quispiam, in quo noibi spuriique 
exercebantur, (...) Porro, quoniam 
Hercules nothus fult, uipote ex adul- 
0ra natus et tamen wirtute sua Dits 
aeqinin bonorem asseculus, idcirco 
wtsim esi, ul inibi, qui spurit fuissent 
el neque patris neque matris nomine 

exercerentur (Erasmo, Ad Cy- 
nosarges, m, 1, 70) 
ciues, 

Más interesantes resultan los comentarios del emblema 60 (Cuculi). al que 

; guarda no seas ú”. Mal Lara reconoce que s 
Astutior coccice y Herniosi in campum. Del primero de ellos toma la <x 

como sinónimo de adúltero, y sendas referencias a Plinio 18, 26'%. Del 25 

pum toma la referencia a la costumbre de las mujeres egipcias de envíar = < 
“para que pusiessen diligencia y dexassen desembaracada la casa”. T. 
a estos dos adagios, aunque su comentario se nutre más bien de l 
Alciato da en Parerga 7, 5. Pero lo más llamativo es que los dos hum. 

ducir un pasaje de la Historia animatium (6, 7) de Aristótele: 
los tres adagios erasmianos. Y más 

la glosa del refrán “Cu, e 
. 

latina de Teodoro Gaza 

Erasmus in adagio Quo transgressus? 
laudat plurimum hunc uersiculin 
ot merito. Nam si bic exerceremur 
quotídie, fieret utique ut meliores, imo 
sanciissimi euaderemus. Ait tamen 
Evasmas, so mesciro cuius sil uorsicn 
lus, quem apud Homerum non repe- 
ríal. huenies tamen illum in aures 
Pyrbagorae carminibus. Vnde Virgi- 
e, sine quisquis ille futt, quí carmen 
de uiro bono composuit, praceipue 
sib i sumpsit (...) (El Brocense, Quid 
excessi? Quid admissi7 45). 

Alciatus liber 4 Parergon, cap. 3, fu- 
tetur hoc emblema sumprum ex anii- 
quo illo adagío Ad Cynosarges. Civins 
explanationem uide m Erasmo. €l 
Brocense, Ir motbos 138). 

signifi 

"5 Aunque el editor por error pone 18, 62 (Philosophía vulgar, p. 389). 

al que 
ativo aún es el hecho de que 2 

Qué sea el varón bueno, según lo 
demanda Dios, no dará tanto espanto, 
como si t 
quería Pithágoras que fuesse, y cómo 

» lo puso en versos, que co 
Vir bomus € 

emos de qué manera 

) Ay un adl 
gio desto que comienca: Quo trans- 
gressus? Y un emblema de Alciato de 

las grúas. (Philosophía vlgar, 1, 18, 
p. 181) 

, Mal Lara traduce casi literalmente el texto de Erasmo, 
los materiales: 

“En Athenas lugar que se lla- 
mava Cinosarges. como se verd en el 
adagio 4d Cynosarges, que puso Al- 
ciato en sus Embiemas, donde se jun 
tavan todos lo< hastardos, y se exerci- 
tavan allí do por su capitin a 
Hercules. e :do bastardo vino a 

ser de los más valerosos de su tiempo. 
Y porque mbres no tenían p: 
dre o madre. = hiziessen cosas indig- 
nas de su patra, tenían gran cuidado 
los que la evemnavan de juntarlos y 
hazer que desde niños se fuessen 
exercitanóo n buenos exercicios 
(Mal Lara. Phibosophia vulgar, vu, 33, 
p. 6% 

Val Lara alude en 
ves adagios: Ciucu- 
cación de “cuelillo” 
Herniosi in cam- 

maridos al campo 
< El Brocense alude 

explicación que el propio 
coincidan en repro- 

< alude en ninguno de 
< sigan la versión 



de 

Los Emblemas de Alciato comentados por El Brocense (1573) 527 

Pullos cuculi nemo se ait uidisse; pa- it tamen, uerum non in nido, quem ipse fecerit, sed interdum in nidis minorum auinm et oua, quae aliena reperil, edit. Maxime uero nidos pa Jumbunt petit, quorum el ipsorum o aesu absumens sua relinguit (s 
teles, Historia animalim v, = 

Hay otros emblemas en los 
y El Brocense más allá de los a 
“Buena vida, padre y madre olvida El adagio de Erasmo, y, sin embargo, 

lad de la fruta del loto refrán, pero necesaria, según El Brocense para la comy 

decir de la alusión a la suavid: 

() de úis dicebat, quí dintis n peregrints regionibus baererent, uelu: Oblit reditus. Neque inconcinne dixe- S IN eas, qui simul atque semel u>- Jupiatem in bonestam degustarint. ad Pristina studia renocari non queun Sumtum a fabula Lotophagorum:. De quibus meminit Homerus Odysseae Libro nono, narrans quemadmodum Viyssis socii gustata apud Lotophagos populas berba loto, redire ad nausm noluerint, nisi uerberibus adacti (_, CErasmo, Zotum gustaríl, 11, =, 62 

Que se aprecia con mayor cl 

Pullos cuculi nemo ait se vidisse; pa- 
uerum non in nido, quem 

sed interdum in nidis um auíum et oua, quae aliena 
Maxime uero nidos pa- 
quorum et ipsorum oua 
sua relinquit (El Bro- 

i 60) 

ettur in proverb. Lotum gustauit, de s, mquit, dicebatur, qui diutins in peregrinis regionibus hacrerent, uchuií 
ti reditus. Negue inconcinne dixe- quí simul atque semel 110- Tuptatem inhonestam degustarini, ad pristina studia reuocari negueunt. Sumprum a fabula Lotophagorum, De ebus meminit Homerus Odyss, Lib, 9. narrans quemadmodum Vssis so- gustata apud Lotopbagos populos berba loto, redire ad nauim noluerin, + uerberíbus adacti 

1 fructum sic describit Herodots in Melpomene- fructus est instar fractus <t suauttate assimilis fructui pal- 
“arum () Sed notabis obiter Hero- dotum bic, Strabonem ultimo geogra- Pbiae et alios geographos postiisse Lotophages in minore Syrti, contra Pompontum Melam et Plintum b 13, 27 qui in matori ponunt (El Bro- cense. In oblivionem patriae 114). 

“Dizen que nadie puede ver los po- Tlos del cuclillo: pare y no en el nido que ha hecho. Pero algunas vezes en los nidos de aves mayores que él, có mese los huevos que halla de la otra, Y por la mayor parte se va a los ni. dos de las palomas torcazes, y co- miéndole los huevos, dexa en 5u lu gar los suyos” (Mal Lara, Philosophía vulgar, 1, 10, p. 385) 

laridad las coincidencias de Mal Lara dagios aducidos en cada caso, Así sucede en la glosa del refrán La referencia geogrífica a “la menor de las Sirtes” no está en “parece en el comentario del Brocense. Y lo mismo ae 
Muy poco pertinente en la eExplicación del prensión del emblema 114, 

“LOs que assí lo hazen, cierto que lo hazen mal, y les acontesce como a los compañeros de Ulixes, que aviencio aportado a la isla que está en la me nor de las Sirtes, que llaman Secas de Berberia según los geógrafos, ha- llaron unos árboles, llamados fotos (que dizen algunos ser almez), en los quales avía una fruta muy suave, y comiendo della, olvidaron a su parrón Ulixes, y no queriendo volver a su tierra, muehos se quedaron allí, y se pobló aquella isla dellos, que se la- maron lotóphagos, según se puede ver en el adagio Lotum gustarit” WMal Lara, Phitosophía vnlgar, vi, 71, p 61D, 

Otro tanto sucede en el refrán “Matrimonio ni señorío; ni quieren furía, ni brío”, donde se 
alude al emblema 20 de Alciato (Maturandum). Los dos humanistas recomiendan la lectura del 
adagio Festina lente de Erasmo, bre el pez llamado remora: 

181 paruus admodum piscis adsuetus petris, echeneis appeliaius. Hoc carínis 
adbaerente naves tardius ire credun- 1u7 inde nomine inposito (Plin., Nat 
9, 25/ 9, 79), 

pero curiosamente 

Remora. a remorandis naveibus "sciculus quidam est haec, saxis . n cibos non admittendus, homen a remorandis nautbus adep- 1s () Vide Plinium, lib, 9, cap, 25, 
CEl Brocense, Maturandum 20), De echeneide. quae alio nomine uo- catur remora, a remoranduo diximus alibi Vide adagío Festina lente. (E Brocense, In facile a uirtute descis- contes 82) 

assu 

ambos introducen una breve nota de Plinio so- 

“Y porque haze a nuestro propósito un Emblema que trae Alciato de un pece que llaman los griegos echeneis ¥ los latinos remora, que es pequeño Y que pegándose a una nao la detiene, según lo trac Plinio, lib. 9, cap. 25 (Mal Lara, Philosophía mulgar, p. 455). 
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Todo apunta a que los textos de Aristóteles y de Plinio fueron utilizados con frecuencia por los 
dos humanistas como una fuente muy socorrida para la explicación de los emblemas. De hecho, 
la mayor parte de los emblemas de Alciato glosados por Mal Lara hacen referencia 4 animales y 
plantas, por ello no sorprende el recurso a los textos de la Naturalis Historia de Plinio y de la 
Historia animalium de Aristóreles. 

Otro ejemplo. En la glosa del refrán “A la ramera y a la lechuga una temporada les dura”, se 
adviente con claridad que los dos humanistas se detienen en el mismo pasaje de Plinio para expli- 
car que la lechuga es un antiafrodisiaco, todo lo contrario de la oruga 

Purpuream maximae radicis Caect 
tianam vocant, rotundam vero ac 
minima radice, latis foliis gastutida 
quidameue geunoucheion, quoniam 
haec maxime refragetur veneri. (...) 
Eruca praecipue frigorum contemp- 
trix diversae est quam lactuca natn 
rae concitairixque veneris. (Plin., Nat., 
19,18/ 9, 154) 

Ex Athenaco lib. Dipnasopbistarum, 
circa finem (.) Callimachus ail Ve- 
nerem inter lactucas Adonim condi- 
disse, allegorice inmuentibus poetts 
eos ad uenerea imbecilles esse, quí lac 
mucis assidue vescantir. (.) Plimius, 
lib. 19, cap. 8, de generibus lactucae 
Joquens sic inquit: Quidamgue Enmut- 
chion, quoniam haec maxime refra- 
getur Veneri. (...) 
De eruca saiis Plinius lib, 20, cap. 13 
in princip. Sed apertius etus naturam 
declarat lib. 19, cap. 18, bis verbis 

Los pithagóricos la llamavan eu 
chion, que es porque contradize al 
tal apetito, como lo trac Plínio en el 
libro 19, cap. & y las mujeres la lla 
mavan astilis, porque haze a los hom- 
bren mal aparefados para sus delei- 
tes. (...) 

Contraria de esta lechuga es la oruga. 
como lo dize Piinio en el lugar de 
arriba. Y assf Alciato hizo un em 
blema dello, que en otro lugar ver 
drá más justa” (Mal Lara, Philosopbía 
vulgar, x, 46. p. 910) 

muea praecipue frigorum comemp. 
trix dinersae est, quam lactuca naiu- 
rae, concitratix Veneris () (El Bro 
cense, Amuletum Veneris 77), 

la referencia a la oruga por parte de Mal Lara es muy signficativa, pues poco o nada aporta 
a la mejor comprensión del refrán. Se debe, sin embargo, al peso del Emblema 77 de Alciato, 
donde se alude explicitamente a la oruga y a la lechuga. Otro tanto cabe decir de la traducción 
que Mal Lara hace de un epigrama de Ausonio, que también reproduce El Brocense en el comen- 
tario que hace del emblema 74 (Tumulus meretricis) 

La coincidencia entre glosa y comentario a partir de textos tan manidos como los de Erasmo, 
Aristóteles o Plinio. sólo es relativamente significativa, pues, a decir verdad. son las fuentes 
más inmediatas para la explicación de los emblemas en las fechas en que suponemos que se 
compusieron la Philosophía vulgar y el comentario del Brocense, es decir. antes de la aparición 
de una obra de referencia tan importante como los Hieroglyphica de Piero Valeriano. Además, 
en la glosa de los emblemas Mal Lara se nutre muy poco de otros autores contemporáneos 
como Pedro Mexía, Celio Rodígino o Estobeo, a quienes cita, sin embargo, en otros muchos lu- 
gares”, 

M3, Hay otras coincidencias que por su singularidad resultan mucho más ilustradoras de una 
posible colaboración entre El Brocense y Mal Lara. Tal es el caso, por ejemplo, de las noticias da- 
das en la glosa y el comentario de los emblemas 22 y 73", 

En el comentario del emblema 22, adverimos que los dos humanistas aluden en parecidos 
términos a la figura de Palas, sin que sea posible detectar la presencia de alguna fuente inter- 

681, 827, 828, 8i4 (Didlogos); 433, 468, 529. 555, 569, 583, 584, 612, 671 
lio Rodígino; 302, 305, 308, 313, 357, 

" Cf Philosophia vulgar, p. 223, 3 
724, 809, 905 (Silva), sobre Pedro Mexfa; 298, 562, 568, 631, 614, 818 sobre € 
108, 435, 443, 469, 478, 513, 570, 884, 919, 938 sobre Estobeo. 

"* Con todo, el ejemplo más claro es el emblema 30, al que hemos dedicado el artículo “El Broc 
Mal Lara: una amistad inexplorada”, op. cit 

se y Juan de 
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(Emblema) Siumprum ex perie Y quan gran trabajo sea guardar las hijas donzellas, sabía 
dias meruit in Mineruae sims mente lo declaravan los antiguos, pintando una donzella 
stil, ueluti ambage tacita, inv armada, como a su diosa Palas, y un dragón feroz a los 
cura indigere, ul pudor castus úlibatusaue sersaretur pies. que la guardava, como a una cosa de gran valor y 
Inde celebres sunt draco Hespers precio, según los más preciados thesoros del mundo fue 
draco Martis Castalli fontis cuistos. € wido- 1on guardados de dragones, como el vellocino de oro y el 
míni patrimonium circumplexus G surum draco - huerto de las hespéridas. (...) Y como Alciato, eminente 

(El Brocense, Custodiendas 22 doctor, lo declara en sus Emblemas ()" (Mal Lara, Phi- 

losophia vulgar, 1, 17, p. 178). 

Por otra parte, resulta mprobar que ambos humanistas supeditan la interpretación 
del emblema 73 de Alciar pasaje de Galeno: 

josum ope A padre ganador, hijo despendedor 
VI, 57: p. 590 

Y assi dezía muy bien Crates, philósopho, según lo trae 
Galeno, en la Evortación que haze para las artes, que 
riquezas de los ricos pródigos son semejantes a las higue- 

» ras que nascen en despeñaderos, y partes de los montes 
tan empinados, que solamente los cuervos o m 
aprovechan de aquella fruta, declarando por esta seme- 
janca que solamente los truhanes y ramer 
chan de la hazienda mal g 
puso un emblema muy elegante (...) Y dize Galeno en 

Luxu 

Idem fere Galents in suasoria 
leni sic se babent: Recte, igitur. i 
1henes el Diogenes, quorum alter cues au 
as cos uocal, qui díuties tiderr 
fico in praecipitio nalae assimila 
efus fructus non homines sed corí 7 
tur, sic tatium diuitum opes, nibil 
sed ab adulatoribus absumi cermurzsa 
alle inclegans, quí huic locupletu 

ada, De donde Alciato cor 

cum fontibus esse ostendit, quandoquzd um forte — el mismo lugar que arriba dixe, que no hazen dél más 
bumore ommi exbausti sint, d m aguariso--— cuenta los truhanes y mugeres, que los que han venido 
lebant, mox abducta ueste perminzar Seocense, J- en alguna fuente, que quando la hallan seca y sin prove 
auriosum opes T3) cho, la hinchen de piedras y cosas suzias” (Mal Lara, Phi 

losophia vulgar, v, 57, p. 590 

señalar que Mal Lara y El Brocense coinciden en la descripción 
45 y 91 de Alciato. Descripciones, por otra parte, que no pare- 

+ la explicación de los refranes glosados por Mal Lara 

En este mismo sentido, 
de las picturae de los emblem: 
cen absolutamente necesarias 

Hoc repraesentat porculus, quí non retrogradítur, cum pas- — “Aquí haze al caso una (emblema), que trata de un pre- 

citur (El Brocense, In dies meliores 45 sente, que un pleiteante truxo al mismo Alcisto, y fue una 

cabeca de un javalí, declarando que, como el puerco va 
siempre hocando hacia delante, y jamás mira atrás, assí 
debe hazer el que tiene puesto trato de algún arte o offi 
cio" (Mal Lara, Philosopbía vulgar, 1, 37, p. 194) 

Ex Pausania in Phocicis. Post bos, inquit, ur quidam se- — “A este propósito nos paresce que se puede aplicar un 

dens conspicitur Inscriptio Ocnum esse testatur. Funict- — emblema de Alciato en que pinta un espartero muy dili- 
Tm autem nectit, astal asina, quae quidquid est nexum — gente, que está haziendo una soga, con gran trabajo. y 
devorat. (El Brocense, Ocni effigies 91 detrás dél está una asnilla, que le come quanto él tiene 

hecho” (Mal Lara, Philosophía vulgar, u, 77, p. 360) 

CONCLUSION 

1. No hay una correspondencia exacta entre las glosas de Mal Lara y los comentarios del Bro- 
cense, pues hay emblemas que Mal Lara no glosa o simplemente los comenta de modo 
diferente a como lo hace El Brocense. 

A la vista de estos datos no cabe hablar de una dependencia absoluta de la glosa de Mal 
Lara respecto al comentario del Brocense, 0 a la inversa, al menos en lo que atañe a las 
alusiones 4 los emblemas de Alciaro. 
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No faltan, sin embargo, notables coincidencias que se explican, en gran medida, por el 
aprovechamiento de fuentes comunes, especialmente los adagia de Erasmo, así como la 
Historia animalium de Atistóteles y la Historia naturalis de Plinio. 
En algunos casos se aprecian coincidencias sorprendentes, que se explicarian muy bien si 
suponemos algún tipo de colaboración entre los dos humanistas. 
Entre Mal Lara y El Brocense exi una buena amistad, que el extremeño reconoce sin 
tapujos y no por casualidad en su comentario a los emblemas de Alciaro. 
Por último, no parece que Mal Lara tuviera delante una copia del comentario del Brocense, 
0 a la inversa. Más bien cabe pensar que El Brocense pudo ser uno de los colaboradores 
“ocultos” a los que alude Mal Lara al comienzo de la obra, 0, quizá más probablemente, 
que estamos ante un vasto proyecto paremiológico comenzado en fecha temprana, en Sala- 
manca, bajo la tutela de León de Castro 0 Hernán Núñez, y rematado luego por separado 
con las aportaciones propias de cada. humani 


