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El mundode las paremias—esosenunciadossentenciososbrevesy consa-
bidos—presentadiversosproblemasal investigador,como su clasificacióny de-
finición, susistematizacióno sutraducciónde unalenguaa otra. El estudiode
talescuestiones—referidasa laslenguasfrancesay española—’nosllevó ades-
cubrir unalagunaexistenteenla Paremiologíafrancesay española:la ausencia
de una bibliografía comentadadesdeel Renacimientohastanuestrosdías2.

Iniciamosla empresade llenar en parteestalagunacon la publicacióndel
artículo titulado «FuentesparemioJógicasfrancesasy españolasen el siglo
XVI<>3 y siguiendoJa línea marcadapor GeorgesDuplessiscon Bibliographie

Sobre la definición y clasificaciónde las paremias,véaseHaciauna aproximacióncon-
ceptualde las paremiasfrancesasy españolas,Editorial Complutense,Madrid, 1988. y «La
terTnmnok)gíaparéniiologiquefran~aiseet Sa correspondanceespagnole”.Acer da Co//oque
International «Phraséo/ogieci Termino/ogie»en traduction el en Inlesprétalion [Ginebra,oc-
tubrede 1991) Terminologie& Traduction, u. 2/3 1992, pp. 331-343,, En cuantoa la siste-
matizaciónde las paremias,véase«Propuestade sistematizaciónparemiográfica>’,Revistade
Filología Románica,8:1991,pp. 31-39. y «Propuestadc sistematizacióndelos dictonst,,Re-
vista deFilología Francesa, 1:1992,PP. 175-187. Porúltimo, en toqueatañea la traducción
paremiológica,véase«Los universalesparemiológícosen dos paremiasheroicas»(unafran-
cesay otra española),Revistade Filología Románica,V, 1987-88, pp. 221-234; «La traduc-
ción al españolde algunasparemiasfrancesas,>,U EncuentrosComplutensesentorno a la tra-
ducción[Madrid, 19881,Editorial de la UniversidadComplutense,Madrid, 1990,pp. 145-150,
y «Didácticade la traducciónparemiológica»¡en colaboracióncon TeresaOnevedoApari-
cio]. ActasdelPrimer CongresoInternacionalsobreTraducción[Bellaterra, 1992] (enprensa).

2 Cfr. el capítuloII de nuestraTesisDoctoral sobreLos animalesen los dichos, refranes
y otras expresionesen francés y en español. UniversidadComplutensede Madrid, 1987.

Ni’ 9. Editorial Complutense,Madrid, 1992, Pp. 103-123.

Revistade Filología Románica,10 - Editorial Complutense,Madrid, 1993
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parémiologique4,JoséMe Sbarbi con Monografíasobrelos refranes, adagiosy
proverbioseaseilanos5y MelchorGarcíaMorenocon Catálogoparemiológico<.

En el siglo XVII un númeroconsiderablede literatos, lexicógrafos,gramá-
ticos y hombresde ciencia en general —aménde paremiógrafoscorno Fleuri
de Belligen o Gonzalode Correas-,se interesapor los enunciadossentencio-
sos: Lope de Ubeda, Cervantes,CésarOudin .Jean Nicot, Sebastiánde Co-
varrubias,EtiennePasquier,Lopedc Vega, BaltasarGracián.Moliére. La Ro-
chefoucauld.Jeande La Fontaine.La Bruyére todosellosautoresdc obras
muy importantesdesdeel puntode vistaparcmiológicoy cuyo análisissupera
con crecesla extensiónde un artículo, motivo por el cual cl presenteartículo
estádedicadoa la primerapartedel siglo XVII.

* •5 *

A caballoentreel siglo XVI y el siglo XVII se halla la monumentalobra

del médicocordobésFranciscodel Rosal, Origen y etimología de todos los vo-
cablosoriginalesde la lenguacastellana, la cual, pesea tenerlas licenciaspara
imprimirseen 1601,no vio la luz hastael siglo XVII], graciasa tina copia con-
servadaen buen estadorealizadapor el PadreZorita, dc la quea su vez sehi-
cieron otras copias7.Ya no existe el manuscritooriginal, desaparecidoproba-
blementecon la Desamortizaciónde Mendizábar.

El refrán cobra una gran importanciaen el texto de Franciscodel Rosal,
que se divide en «alfabetos».Uno de los «alfabetos»estádedicadopor entero
a la «Razón y declaraciónde algunosRefranesy Fórmulascastellanasquedi-

cen Hispanismos»y el resto de la obra estásembradode muchasde estaspa-
remias,cuya recopilaciónrealizael PadreZorita en las «Adicionesa el alpha-

beto tercero,queesde refranesy fórmulascastellanasss.
El objetivoprincipal dc Franciscodel Rosal no consisteen haceruna mcm

paráfrasisde las coleccionesparemiográficasanteriores,sino en presentaralgo
original, por lo que,ademásde reunir una valiosa cantidadde refranes,busca
su fuentey origen. Sc basatanto en autoresclásicos(Virgilio, Ovidio, Marcial.
Horacio, Calímaco,Ausonio y Lucano), como en los humanistasespañoles.

Potier, Paris. 1847,
~Madrid,1891j Linotipias Monserrat,Madrid, 3980.

6 Catálogoparemiológico,Madrid, 1918, yApéndiceal Catálogoparetniológico. Madrid.
1948.

El códice, titulado Origen y Etynzologíaderodos los vocablosOriginales de la Lengua
castellana.Otra inédita de ci Dar Franciscodeel Rosal, Médico Natural de Córdova, se en-
cuentraen la BibliotecaNacionaldc Madrid,Ms. A. 6.929. fok. 528r~53Ir. Una copiaposee
la Academiade la Historia. A. 26.27, Nosotros.hemosmanejadola edición de B. Busseli
Thompson, famesisBooks Límited, London, 1975.

Gr. J. M. Sbarbi.Monografíasobre los rejÑnes. adagios y proverbioscastellanos,op.
ct., pp, 137-138.
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francesese italianos(HernánNúñez,AlonsoSánchezdc la Ballesta.Fray Luis
de León, Garcilasode la Vega, PierioValeriano, IsaacCasaubon,etc.). Con-
sulta, sobretodo, los Adagiade Erasmo.

Estaobrasecaracteriza,pues,por unir el mundoclásicocon las corrientes
popularesy poéticasdel siglo XVI y constituiráun excelenteinstrumentode
trabajoa paremiógrafosposteriores.

Si bien no sonmuchoslos refranesqueFranciscode LuqueFajardoinserta
en el Fiel desengañocontra la ociosidady los juegos (1603)~, merecela pena
citanospor su originalidadtemática:la mayoría—unos250— se refiere a los
juegosde naipesy de algunosse explica el origen.

En La Pícara Justina (1605)10, por el contrario,su autor, Lope de Ubeda
empleanumerososrefranes,que aparecenengastadoscon habilidad y quepre-
ludian, en cierto modo,el usoquedeellasharán las produccionescervantinas.

El Príncipede los Ingenios,Miguel de CervantesSaavedra,sintetizaen su
obralas ideas,corrientesy géneroshastaentoncesconocidos,tampocopodían
faltar las formaslingáisticas,y menoslas populares.Tal es la riquezaparemio-
lógica quese desprendede suslibros, especialmentede El Quijote’’. que me-
receun puestode honorentrelos principalescultivadoresde estasexpresiones.
Así, Cervantessalpimentacon 371 refranesestaobra;con 62, lasNovelasejem-
pIares, y con 22, otros escritos.Recopilalos deciresdel puebloy los ponesiem-
preen bocadel vulgo, como sucedecon SanchoPanza,su mujer y otros per-
sonajesde humilde condición, a diferenciade lo que haceMateo Alemán en
el Guzmánde Alfarache.

Aunquelos refranesno están«amontonadoscomo en los ~ sue-
len aparecerensartadosvariosa la vez, medianteunarelación sinonímicao un
«hiato semántico»,cuya uniónparecearbitraria’3. He aquíun ejemplode cada
caso:

[.1 que sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen mucho, y
mientras se gana algo no se pierde nada (El Quijote, 1], 7).

[...] queencasallenaprestose guisala cena,y quiendestajano barajay a
buensalvoestáeí querepica,y el dar y el tenersesoha menester(El Quijote,
II, 43).

Mediantela reiteración de los refranes,Cervantesinsisteen el carácter co-

Miguel Serrano de Vargas, Madrid.
~ Hemos consultado la edición de Julio Puyol y Alonso, publicado por la Sociedad de

Bibliófilos y Madrileños, Madrid, 1912, 2 tomos.
Las citas proceden de Obrascompletas,ed. A. Valbuena Prat, Madrid, 1962 (It cd.).
Cf r. A. Castro. El pensamientode Cervantes,Madrid, 1925.

13 M. Joiy, «Aspectos dcl reirán en Mateo Alemán y Cervantes», NuevaRevistadeFilo-

logia Hispánica, XX, 1971, pp. 95-106.
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loquial y popularde estasexpresiones,al tiempoquelas utiliza como elemento
cómico.Porotra parte, las empleacon un fin lúdico, alterandoel ordende las
palabras:

Allá vanreyesdo quierenleyes,

o convirtiéndolosen un juego de palabras:

Al buencallar llaman Sancho.

En todosestoscasos,sin embargo,el sentidodel refrán no se oscurecepor-
quela forma original es muy conocidaparael lector.

En ocasiones,incluso, los reiterade forma ridiculizante. Así, cuandoSan-
cho Panzase sirve de los refranesparadarconsejosa Don Quijote, pretextan-
do que su edadse lo permite. lo quele lleva a ensartarrefranescuya lección
dejade sermoral para convertirseen aberrante:

Y adviertaque ya tengoedadparadar consejosy que estequele doy le
viene de molde, y quemás vale pájaro en mano que buitre volando, porque
quien bien tiene y mal escoge,por bien que se enoja no se venga (1,31).

El genialescritordignifica estosenunciadossentenciosos«enunaépocaque
despreciasoberanamenteal Vulgo»’4 las eleva—como hiciera Rabelaiscon el
«proverbe»—a una categoríaliteraria y contribuyea su propagacióngraciasa
la inmensapopularidadque obtuvieronsus obras, especialmenteEl Quijote,
cuya primera edición, realizadaen 1605,sc veráseguidapor seis en el mismo
ano. Prontose traducirá a otras lenguas.La primera traducciónfrancesadata
de 1614. Muchos serántambién las recopilacionesy análisis que se han efec-
tuadosobrelos refranesquecontiene’5.

14 A. Castro, El pensamientode Cervantes.op. cit., PP. 192-193.

~ Ademásdelos estudioscitados,existenlos trabajosy lasrecopilacionessiguientes:Ins-
traccioneseconómicasypolíticas, dadaspor SanchoPanza,Gobernadorde la ÍnsulaRarata-
ria a un hijo suyo,apoyandolascon Refranescastellanos,enque le prescribeel métododego-
bernarseentodaslas edadesyempleos,ImprentaReal,Madrid, 1781. M. dc l’Aulnaye, «Pro-
verbeset Sentencestirés de ‘histoire deDon Quixote».LIngénieux(ihevalier Don Quixote
de la Mancha, Desoer,Paris, 1821, Pp. 401-440. F, Denis,«Les proverbes,essaisur la pbi-
losophiede Sancho»,Le Rrahmel~oyageur,mi la sagessepopulairedetoates¿esnations, Li-
brairedAbel Ledoux, Paris,1834, Pp. 1-45.El buenSanchode España. Colección¡netódita
demáximas,proverbios... de la agricultura y la ganaderíarural, Madrid. 1862. Sentenciasde
Don Quijote y AgudezadeSancho.Máximasy Pensamientos‘nás notablescontenidosen la
inmortal obra de Cervantes,Don Quijote de la Mancha, Librería de Moya y Plaza,Madrid,
1863. E. Thompson,Wit and Wisdon of Don Quixote. Patch Grief with Proverbs, Nueva
York, 1867.R. U. Burke, SanchoPanzasProverbs,Pickering,London, 1872,y SpanishSalt,
a Collection of AII the Proverbswhich are u, be Found in Don Quixote, London, 1877. J.
Coil y Vehi, Los refranesdel Quijote, Imprentadcl Diariu, Barcelona,1874. .1. M. Sbarbiy
Osuna, ‘<Colección de los adagios,proverbiosy frasesproverbiales,sentenciosasé idiomáti-
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Se le atribuyea Cervantesel Entremésde refranes,unaobrilla hallada,jun-
to con otros 13 entremeses,en un códice que datade finales del siglo XVI o
principios del XVII. Lo descubrióEugenioAsensioy lo publicó en 1870. Cua-

tro añosmás tarde,Adolfo de.Castrolo incluye en Varias obrasinéditasde Cer-
vanses’

6.JoséMaríaSbarbi lo reimprimiráen el tomo séptimode El Refranero

General Español. Sin embargo,CayetanoVida] de Vaienciano,a] traducirlo al
catalán,adjudicala paternidada Franciscode Quevedo.

Franciscode Quevedo,principal representantedel conceptismo,es un con-
sumadomaestrode la lengua,disponede un númeroilimitado de vocabulario
y sabecómo manejarlo,haciendogalade un gran ingenio y agudeza.Expresa
su pensamientode la formamás concisaposibley entrela riquezade susre-
cursosestilísticosdestacael usodepalabrasnuevasjunto a manifestacionespo-
puJares,como el empleode refranesparacaricaturizara todaunaampliagama

de tipos sociales:médicos,avaros,poetas,...y especialmentejudíos y mujeres.
17Sonmuchoslos refranescargadosde misoginiay antisemitismo

cas quese hallanenEl Quijote», en El RefraneroGeneralEspañol,A. GómezFuentenebro,
Madrid, ¡874-1878,t. VI, y El Averiguador Universal,Madrid, 1879-1892,t. IV. 3. Cejador
y Frauca,La lenguade Cervantes.Gramáticaydiccionario delenguacastellanaenel Ingenio-
so Hidalgo 1Am Quijote de la Mancha,M. Jubera,Madrid, 1905-1906.1. SuñéBenajes,Fra-
seologíadeCervantes,Editorial Lux (Núñezy Cía), Barcelona,1929.E. dc Cárcery de So-
bies.Las Frasesdel «Quijote»,su exposición,ordenacióny comentariosy su versión a la len-
gua francesa,portuguesa,italiana, catalanayalemana,Sol y Bonet.Lérida. 1916. A. Castillo
deLucas,«Aphorisnisof Cervantes»,El siglo médico, 115 (10demayode1947), PP. 577-582.
K. B. Woodward, Proverbes1,, «DonQuixote», M. A. Tesis,UniversidaddeStrantord,1930.
JuanB. Bergua,«Selecciónde 189 refranesdel Quijote» enRefranero Español Ediciones
Ibéricas,Madrid, 1961 [1944], Pp. 8-12. F. C. Lacostas,«El infinito mundo de los Prover-
bios: Don Quijote»,Universidad(UniversidadNacionaldel Litoral, SantaFe), 65, julio-sep-
tiembre, 1965. G. DíazIsaacs,«Los RefranesdelQuijote», Lotería, n.> 220, 1974, Pp. 20-38.
R. D. Abrahamsy E. Babeock-Abrahams,«The LiteraryUseof Proverbs»,Jaurnalof Ame-
rican Folklore, 90, 1977,Pp. 414-429. 3. Gella Iturriaga,Flor de refranescervantinos.-un mi-
llar deproverbiosdelquemásdequinientosson del«Quijote»,Madrid, 1978.D. Dalia Valle,
«DonQuijote et Sanchodansla FrancedeLouisXIII. La trilogie eomiquedeGuérindeBous-
cal>’, RevuedeLittérature Comparée,vol. 53, n/ 4,1979,Pp. 432-461. M. Joly, «Le discours
métaparémiquedans‘Don Ouichotte’»,Richesseduproverbe,Universidadde Lille III, 1984.
2, pp. 245-260. Cerramosestarelacióncon un estudiosobrelasNovelasEjemplaresde T. L.
Hansen, «Folk Narrative Motifs, Beliefs and Proverbsin Cervantes‘Exemplary Noveis”,
Journal of AmericanFolklore, 72, 1959, pp. 24-29.

<> Aribau y 0, 1874.Cfr. 1. M. Sbarbi, Monografía sobrelos refranes, adagiosyprover-
bios castellanos,op. ciii, Pp. 166-167y J.OdIaIturriaga, «El entremésderefranesesdeCer-
vantes.El refranerodel Mar”, Revistade Dialectologíay Tradiciones Populares,XII, 1956,
p. 413.

17 CIr. A. Mas,La caricaturede lafemme,dumariageetdel’amourdansloeuvrede Que-
vedo, EdicionesHispano-Americanas,Paris,1957, 2. parte,ep. II. W. Kraus,«Dic Welt iii

spaaisebenSprichwoct”, Studien asid Aufsátze,Rúlten & Loening, Berlin, 1959, pp. 73-91.



366 Julia Sevilla Muñoz

De todas sus obras, sobresalenEl perro y la calentura’8 y Cuento de
cuentos’9.

CésarOndin, secretario-intérpretedel rey Enrique IV y conocidopor ser
el primertraductorde El Quijote al francés,haceuna selecciónde Refraneso
proverbioscastellanos,traduzidosen lenguafrancesa.Proverbesespagnolstra-
duits en Fran~ois, con el fin de dar a conoceren Franciaalgunasde las flores
del jardín paremiológicoespañol,unas400 dispuestaspor ordenalfabético—si
bien se producensaltosde unasletrasa otras,lo quepuededificultar encontrar
un refrán determinado—y seguidasde la correspondenciafrancesay, en oca-
siones,de una breve explicación. Sin embargo,no siemprele resultaposible
encontrarla equivalencia,limitándoseentoncesa trasladarliteralmente,pala-
brapor palabra,el refráncastellanoal francés.Así, el refrán

Quiena su perroquierematar, ravia le ha de levantar,

lo traducepor:

Qui veuttuer son chien, il luyjaut metiresusquil estenragé,

cuandoen francésexistela paremia:

Qui veutnoyerson chíen, dit quil es! enrugó2«.

Qudin ha recibidoduras críticaspor utilizar un procedimientoque desvir-
túa el sentidode la paremiaoriginal:

¡...] os «Refranesá Proverbioscastellanostraduzidosen lenguafrancesa,
por CésarOudin»,cuyo trabajosereduceá trasladarliteralmenteá aquel idio-
ma el adagioespañol,y paraesode un modo tan servil é inadecuadoá veces,
que hacedecir á la versión lo queel original nuncasoñó2’

La obrade Oudin, publicadapor primera vez en 1605, se empleócomo li-
bro de texto paraenseñarla lenguacastellana;de él se hicieronnumerosasedi-
ciones22.Una de las más completases la de 160823,pues,ademásde la colec-
ción de refranes,contienevarios opúsculosinexistentes,por lo general,en las
restantesediciones:Sigvenseaqvi algvnosproverbiosmoralessacadosde los de
Alfonso Guajardofajardo, con algunospocosdísticosdel juego de la Fortuna;

18 Edición de PedroJosephAlonso y Padilla. Madrid, 1736.

‘> Obrareimpresaen Bibliotecade AutoresEspañoles,M. Rivadeneyra.Madrid, 1859.
t. XLVIII, y en J. M. Sbarbi, El RefraneroGeneralespañol.op. cit.. t. ViII.

2<1 Cfr. Ch. Rozan,Les animauxdans lesproverbes, Ducrop. Paris, 1902.
21 j M. Sbarbi,Monografíasobrelos refranes, adagios y proverbioscastellanos,op. cit.,

p- 139.
22 A la primera (Marc Orry, Paris, 1605)siguieron unas 19 ediciones,desde1608 hasta

1702. Nosotros, hemos consultadola de 1634 (Veuve de 1-1. A. Velpius, Bruxelles).
23 Rutget Velpius, Bruxelles.
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Cartas en refranesde Blascode Garay, racionero de la SantaIglesia de Toledo;
Diálogo entreel amor y vn cauallero viejo, hechopor el famosoautor Rodrigo
Cota el tio, natural de Toledo. El qual compusola Eglogaquedizende Mingo

reuulgo.y el primer autode Celestina,quealgunosfalsamenteatribuyena Juan
de !l’Jena.

Otrasobrasde Oudin interesandesdeel punto de vistaparemiológico:el

Tesorodelas doslenguas,francesay española.Trésordesdeuxlangues,fran§ai-
se et espagnolle,auquel est contenul’e.xplication de bates de deux respective-
mentlune par lautre (1607)24, que registrabastantesrefranes,y los Dialogos
muyapazibles,escritosen lengvaEspañola,y traduzidosen Frances.Dialogves

fon plaisans,escritsen langveespagnolle,a traduic-tsen Erangois25, traducción
francesade los Dialogues (Pleasaníand DelightfrulQ in Spanishand English,
del inglésJohnMinsheu, en la que Qudin insertaun númeroconsiderablede
refranescomentados.Cuandoel traductor lo estimaoportuno,añadenotasex-
plicativasacercade las dificultadesquepuedeplantearel castellanoparasu to-
tal comprensión.Estatraducción alcanzógran éxito en su época,como se re-
fleja en las diez reedicionesquese hicieron desde1608 hasta1615. En 1665,
su hijo. Antoine Oudin la actualizae incluye una traducciónen italiano,otra
enalemány un tratadode ortografía,tal como seapreciaen el título del libro:
Dialogvesfort recreatifs composezen espagnol,et nouvellementmisen Italien,
Allemand, & FranQois, avec des observationspour l’accord & la propiété des
quatres Langues26.

Tambiénen 1608, Qudin contribuyea la difusión de los refranesespañoles

con la reimpresiónde La Silva curiosa, de Juliánde Medrano,y con la publi-
cación en París en 1614 de la traducciónde El Quijote al francés,probable-
mentela primera quese haceen Francia.

Dentrode la línea erasmista,el galo JeanNicot recogeen el Thresorde la
langue fran§oyse(París, 1606) un repertoriode 1.000 «proverbes»,con el fin
de demostrar,mediantela graciay la variedadde estosenunciados,la «préce-
llencedu langagefran~ais>A7.

FI Tesorode la lengvacastellana,o española,elaboradoen su mayoríaen-
tre 1606 y 1610 por Sebastiánde Covarrubias,se publica en 1611, en Madrid,
y destacapor su extraordinariocaudalidiomático: vocablos,frases,dichospo-
pularesy, sobretodo, refranes,los cualessuelencerrarlos artículos.Porejem-

24 De la primeraimpresión (París, 1607) existeunaedición facsímil en EdicionesHispa-

no-Americanas,Paris, 1968.
25 Marc Orry, Paris, 1608.
=6 PaoloBaglioni, Venecia,1665.
27 Paraun estudiomásdetallado,véaseD. Riviére, «De l’avertissementá lanathéme:le

proverbefran9aiset laculturesavante(XVIe-XVIIe), Revuehistorique,262, 1982.pp. 93-130.



368 Julia Sevilla Muñoz

pío, al definir la voz «cabra»,Covarrubiasseñalacasial final del artículoque
«ay algunosrefraneso proverbiosde cabra»,si bien no todoslos recopilados
sonparemias:

Meterlas cabras en el corral a alguno.
Cabra coja no quieresiesta.
Por do salta la cabra, salta la que la ¡flama.
Echar las cabras.

Dichasunidadeslingúísticasvan acompañadaspor su significadoy, a veces,
por algunaanécdotapara indicar su origen. Cierra el libro un índicede pala-
brascon refranes,frasesproverbialesy modismos.

Pararealizardicha recopilación,Covarrubiasha utilizado tanto fuentesli-

terarias(textosdel Infantedon JuanManuel,Juande Mena. lasCoplasde Min-
go Revulgo,Garcilasode la Vega, Romancesviejos), comoen la tradición oral
y en su propia competencialingúística. Aún despuésde impreso,el autor si-
guióreuniendodatos,queaparecieronen un suplementoen la edición de 1674.

El Tesororesultade gran utilidad como fuentede informaciónsobrelos re-
franesconocidosen el Siglo de Oro, muchosdc los cualesse hallan disemina-
dos en las obrascervantinas.Precisamente,a imitación de Cervantes,Alonso
Fernándezde Avellanedainsertamuchosrefranesen ¡El Qutjote apócrifo im-
presoen 16l4~~.

Cabeseñalartambiénotra obrade Sebastiánde Covarrubiascompuestaen
1610: los Emblemasmorales, formadospor cien figuras alegóricasacompaña-

29
das de un lemay de unaexplicación con finalidad moralizante

A título meramentedocumentalcitamoscl Thresorde l’Htlstoire des Lan-
gues de cet Univers (1613) del galo ClaudeDunet2«; contienediseminadasin-
vestigacionessobre el origen de algunos«proverbes’>franceses,datosque cii
la actualidadcarecende toda utilidad, comoya lo indicabaGeorgesDuplessis

en el siglo XIX3<.
Hacia 1615 sale a la luz la MedicinaEspañolacontenidaen proverbiosvul-

garesde nra. lengua. Mvy provechosapara todogenerode estados,para Philo-
sophos,y Medicos,para Theologos,y Turistas, para el buen regimiento de la
salud, y maslarga vida, tratadodel médicoJuanSorapánde Rierosquesirvió

2» Segundotomo del Ingeniosohidalgo I)on Quixotede la Mancha, quecontienesu ter-

cera salida, y es la quinta parte desus aventuras,ImpresorF&ipe Robert. Tarragona,1614.
liemos manejadola edición de EspaswCalpc,Madrid. 1972 («ClásicosCasidíanos»,174 ‘t

176.)
29 La primeraimpresión,la realizaLuis SánchezMadrid, 1611. Hemosconsultadoa re-

producciónfacsímil dc EdicionesTurner (Madrid. México. 1984).
~<‘ ?yramusde Candolle,Cologny Math. Berjon, 1613.
~‘ Cfr. O. Duplessis. liibliographie parémiologique,op. cit., n. 268.
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de texto en la Academiade Medicinaen Granada.En cuantoa la fechade su
primera impresión, algunosmencionanel año 1616 y otros 1615. JoséMaría
Sbarbi32 explica que estas divergenciasparecenhaber nacido por el hecho

siguiente:

[..J vió la luz pública enGranadalaobradeSorapánel añodc 1615, enel cual
constaimpresala segundaparteporJuanMuñoz. si bien apareceenel frontis
de la primera L. ..Jel año 1616: divergenciasde fechasqueha inducido áerror
-á más de un bibliógrafo, haciéndolecreerque existíandos edicionesde esta
produecion-

Sbarbi suponeque la impresión debió de empezaren 1615, pues:

1] al fe de erratasde ambaspartesestádadaen 14 deEnerodc 1616, lo que
acreditaqueun libro dc cercade setecientaspáginasno pudo ser impresoen
los pocosdíasque contabaá la sazónesteúltimo año, junto conlas diligencias
quehabíaquepracticarporaquellostiemposentrela impresión deunaobray
su presentacióná la pública venta.

Sobreel origende los refranesde estaobra, se ha señaladoque en su ma-
yoría no es españolsino quese usantambiénen otros países,ya queestánates-

tiguadosen coleccionesfrancesas,italianas,alemanase inglesas33.
Tres añosmás tarde,en 1618.se publicaotro repertoriode enunciadossen-

tenciososglosadostituladoProverbiosmorales,y conseioschristianos,mvypro-
vechosospara conciertoy espejode la vida, adornadosdelugaresy textosde las
divinas y humanasletras, de CristóbalPérezde Herrera34.

En 1619, se imprimenlos Diálogosfamiliares, en los qvalesse contienenlos
discursos,modosde hablar, proverbiosy palabras Españolasmas comunes35.
Su autor, el intérpreteJuande Luna, reconoceque sólo compusocinco de los
docediálogosde la obra.Sin embargo,convieneresaltarqueimita a la perfec-
ción el estilo de JohnMinsheu.escritorde los sietediálogosrestantes.El libro
refiere las costumbresde aqueltiempoy los personajesempleanunagran can-

tidad de refranes.
En la reediciónde 162536, estaobra acogeotros diálogosde CésarOudin

y unanomenclaturahispano-francesa,como rezael título: Dialogosfamiliares,
en los qualesse contienenlos discursos,modosde hablar, prouerbios, y pala-

bras Españolasmas comunes:Muy vtiles, y prouechosospara los que quiere
aprenderla lengua (Jastellana. Compuestos,y corregidospor 1. de Lvna, cast.
interpretede la lengua Española.con otros Diálogoscompuestospor CesarOu-

32 Monografía derefranes, adagiosyproverbios.- -, op. cit., p. 244.

~ Cfr. O. Duplessis,Bibliographieparémiologique, op. cit., n/ 498.
~ Luis Sánchez,Madrid, 1618.
~»Michel Daniel, Paris.1619.

Hubert Antoine, Bruxcíles.
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din, y con vn NomenclatorEspañoly Frances. Dialogvesfamiliers oit sontcon-
tenus les discours,faQonsde parlen prouerbes, & mots Espagnolsplus com-
muns: vtiles & profitablespourceux qui veulentapprendrela langueEspagnole.

En 1621, EtiennePasquierdedicapartedel libro VIII de Recherchessur la
France al origen de varios «proverbes»franceses.Aunque apenasprofundiza
en la naturalezade la paremia,realizaun sucintoanálisisde la misma. De esta
obra se hicieron muchasediciones,las mejores y máscompletasfueron las de
1621 y 1636, estaúltima aparecidaen París y Orléans.

De estaforma, llegamosa unade lasgrandesfigurasparemiológicasqueflo-
recieronen el primer tercio del siglo XVII. Gonzalo Correas,autor de una
obrainscritaen la línearecopiladorade HernánNúñez,nosreferimosa Voha-
bulario de Refranesi FrasesProverbialesi otras Formulaskomunesde la lengua
castellana.Escritahacia1625 y conservadapor casualidad,permanecióinédita
hastasu publicación, en Madrid, en 1906. Dcl manuscrito,la Real Academia

Españolahizo unacopia, en 1780, paraemplearlaen la confeccióndel Diccio-
narzousual, concretamentela segundaedición. La Academiatomarácomo base
estacopia, bastantedefectuosae incompleta,para la edición del refranerode
Correasen 1906 y, posteriormente,en 1924,puestoqueel manuscritose daba
por perdido. Recientemente,en 1992. la Academiala ha reeditado.Serácl his-
panistaLouis Combetquien encuentreel manuscritoy lo reproduzcabásica-
menteen 1967~~.

Correasya anunciabaestaobra en Arte cíe ía Lengua EspañolaCastellana,
impresaen 162638.

Paraelaborarestacolección,Correasincorporalo recopiladopor los refra-
nerosdc los siglos XV y XVI. Recurrea sus predecesoreshumanistas(Pedro
Vallés, HernánNúñez,Juande Mal Lara) y otrasfuentes,como la FlorestaEs-
pañola de Melchor de SantaCruz y el Diccionario de vocabloscastellanosde
Alfonso Sánchezde la Ballesta.Sin embargo,no todo correspondea reperto-
rios impresos,ya que Correasañadeunos8.000 refranesde la tradición oral.
Constituyeuna de las coleccionesmás copiosas:recogeunos25.000 refranes,
frasesproverbialesy expresionesdiversas;los refranes~unos 18000—ocupan

~ La edición de ¡924 se realizaen Madrid; la dc 1967. en Burdeos.Sobreel refranero
de Gonzalodc Correas,véanseD. Ynduráin.«Retranesaranesesen el vocabulario(leí maes-
tro O. de Correas”.Etnologíay TradicionesPopulares, Institución «Fernandocl Católico>’.
Zaragoza,1969,pp. 635-641- L. Combet.Recherchessur íe «Refranero»(astillan, les Belles
Lettres.Paris, 197i (Eibiiotbéquedc la Facultédes Lettresde Lyon. Dase. XXiX>. M.D.B.
Ferrandiz,Structurationda proverbeespagnol,TesisDoctoral, Universitéde Paris-Sorbon-
ne, 1978.

~»Gonzalo(?orreas, Arte de la lengua españolacastellana,cd. y prólogo E. MarcosGar-
cia, Madrid. 1954.
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la primera partede la obra y van acompañados,en su mayoría, por sucintas
explicacionessobrelas principalesdificultadesqueentrañaalgún vocabloo el
sentidoglobal de la oración.El estilo queempleaCorreasen los comentarios
se asemejamás a las glosasde HernánNúñez que a las de Juande Mal Lara,

caracterizadaspor su extensióny erudición.
Correasclasifica las manifestacionespopularessegúnun criterio fonético,

es decir, reflejandoel hablade aqueltiempo a travésde la grafía,como mues-
tran estosejemplos:

Paño anchoi mozofiel, hazenrriko el merkader.
El alfaite de la enkruzikada,keponía el hilo desu hosa.
E? sastredel hantillo, hehosíade baldei poníael hilo.

Aquí reside,precisamente,la originalidadde la obrade Correasy también

Ja dificultad paraconsultarla.Correastranscribelasparemiasfonéticamente,si-
guiendoel alfabetoque reproducimosa continuación:

AEIOU,rINSZXD,FGBKPTV,
MRrChJINH

El Vokttbulariode Rrefranesacrecientasu valor porque, ademásde conte-
ner lo esencialele los refranersoclásicos,insertaotrasmuchasmanifestaciones
populares:adivinanzas,coplas, fragmentosde romances,cuentos, agudezas,
consejoso referenciasa ritos y costumbres.Por tanto, estelibro no sólocons-
tituye un tesoropara el paremiógrafoy el paremiólogo,sino tambiénpara el
etnólogo.

La edición de Louis Combet respetadicho orden fonético. En cambio, la

AcademiaEspañola,desdeun principio, ha adoptadoel alfabeto tradicional,
tal como ya lo manifestabaMiguel Mir en el prólogo a la edición de 1924:

Considerando,enprimertérmino,queunavezsustituidoel especialsistemagrá-
fico del autorpor la ortografíausualno habíarazónalgunaqueaconsejasecon-
servarel caprichosoordenalfabético adoptadoen dicho sistema,se han dis-
puestolos refranesy las frasessegúnel ordendel abedecedariotradicional (p.
V).

El médicofrancésBailly seráquien,en 1628,ofrecerála máscompletaCo-
lección de «proverbes»relativosa la medicina conocidosen su tiempo. Se ti-
tula Questionsnaturelles el curicuses:conrenansdiversesopinionsproblemati-
ques, recuelílesde la medicine, íouchant le regime de santé Ou se voientplu-
sieursProverbespopulairesfort plaisantet recreatifsqui seproposentjournelle-

ment en compagnie3”.Estasparemiaspopularesvan enriquecidaspor sucintos

~ 1. Petit-Pres, Paris, 1628.
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comentariosen los quesejustifica su empleoo se muestrasu falsedad.Asimis-
mo, insertaun gran númerode fórmulassapiencialessobrela higieney la te-
rapéutica,así como los que han alcanzadocierta famamundial.

Las paremiastambiénestánpresentesen el teatro, como lo demuestranlas

que hallamosen la comediaLa Dorotea, impresaen 1634 y escritapor Fray
Félix Lope de VegaCarpio40.Tal es la profusiónde refranesque contieneque
en la edición realizadaen Madrid con la (‘olección de las Obras sueltas” de di-
cho literato se añadió,al final del tomo séptimo,un índice alfabéticocon 148
refranes,cifra que no incluye todoslos quecomprendeestacomedia,peroque
da una idea de la importanciaparemiolégicade estaproducciónliteraria. En
cuantoal resto de su obra dramática,existe cierta relación entre el título de
algunasde sus composicionesy el refranero:Por ejemplo:Contra valor no hay
desdicha;El mejoralcalde, el rey; El perro del hortelano42-

Antoine Oudin, ademásde ser conocidopor haberactualizadola traduc-
ción quesu padrehizo de la obracitadadcl inglésJohnMinsheu,destacaden-
tro del mundoparemiológicopor ser el autorde las CuriosílésfranQaisespour
supplémentaux dictionnaires.Rccueildesplusieursbellespropié/év,avecune tu-

finilé de proverbeser quolibeis, poar lexplication de lomessortesde livres, pu-
blicadaen Parísen 1640 y en la queAntoine Oudin se interesano sólo por los
«proverbes»propiamentedichos, sino tambiénpor lo que denoniina«quoli-
bets»,estoes.otrasunidadesno paremiológicasf3ocuciones,neologismos)que
se mezclancon Jos«proverbes»sin distinción alguna. Gudin escribióestelibro
porquesentíaque se perdíael buenuso de la lenguafrancesay era necesario
señalarlos giros incorrectoso impropiosen ciertasocasiones.Se trata, por tan-
to, de una obra práctica,un instrumentode trabajodestinadoa instruir más
quea deleitar.Los comentariosacercade los vocablosy enunciadosse reducen
al mínimo: casi siemprese explica el sentidoy, en ocasiones,su origen. Para
poneren guardia al lector sobrela vulgaridadde algunasexpresiones,Qudin
lo adviertecon la abreviatura«vulg.».

Cerramosestaprimerapartededicadaa las fuentesparemiológicasfrance-
sasy españolasdel siglo XVII con BaltasarGraciány Fray Pedrode Figueroa.

BaltasarGracián43manifiestasu predilecciónpor un tipo muy concretode
~»Edición: Edwin 5. Morby, Valencia, 1958. Estudios:E. 5. Morby. «Proverbein ‘La

Dorotea»,RomancePhilology, 8, 1955, pp. 243-259,.1. Canavaggio,«Lopedc Vegaentre
refraneroy comedia,’,Lopede Vegay los orígenesdelteatroespañol, cd. Manuel Criadodel
Val, FOl, Madrid, 1981, pp. 83-94.

~< Sancha,Madrid, 1776-1779.Las edicionesposterioresde Lo Dorotea carecende este
indice.

42 Cfr. J. Odia Iturriaga, «Los títulosde lasobrasde Lopede Vega y el Refranero».Re-
vista de Dialecrologiay TradicionesPopulares.XXXIV, 1978, pp. 137- 168.

~ ObrasCosnpleta.tcd. de Anuro del Hoyo, Madrid, 196» (2: cd.).



Fuentespareiniológicasfrancesasy españolas..- 373

enunciado,la «agudeza»,que darápie a unadesus obras: Agudezay Arte de
Ingenio, impresaen 1642. Graciánconsideraqueesel almay la graciade cual-
quierelocución.Sin embargo,no consiguedefinirla claramente.Asimismo, re-
salta la brevedadcomo rasgoesencialde la expresiónartística.Como Mateo
Alemán,el docto jesuitainsertaun gran númerode fórmulassapienciales.En
El Criticón, publicadasla primera y la segundaparteen 1651 y 1653 respecti-
vamente,figuran600 refranes,de los cualessólo unamínoríaestántotalmente

integradasen el texto, ya quelosdemásserviránparalanzardurascríticascon-
tra suveracidad;estosúltimos se hallanen la «Publicaciónde un bandoenque
la Sabiduríamandareformarenestostiemposalgunosrefranes».Conestascon-
sideraciones,Graciánse convierteen el principal representanteespañolde una
corrientecríticacaracterizadapor adoptarunaactitud de desconfianzahacialos
enunciadossentenciososde índole popular. De estemodo, enlazacon el Re-

nacimiento,en el que existía tambiéncierta reprobacióny desdeñopor tales
paremias.Así, la literatura de la noblezay el clero no solíaemplearlos,salvo

en las parodias;los humanistasquese interesaronpor recopilarlas manifesta-
cionespopularesprocuranjustificar en los prólogosa suscoleccioneslos moti-
vosqueleshaninducido a realizartal labor. Puedequedentrode dichacorrien-
te hayaqueincluir tambiéna Fray Pedrode Figueroa,quien en 1647 presenta

Avisosde Príncipesen aforismosen Salamanca.




