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¿LOS EMBLEMAS PERDIDOS DE LUIS ZAPATA? 

SACilt/\RIO LóPEZ POZA 
UnJvc[jlcblJc dll Corufto 

llHWMn: lulsZapa¡a de ChaYM y Portócar~o ( 1526-1595), caballl!IO ••lleme~o el<! famma noblt. 
ll que se deben varias obras Pterarl11, declara en el P<61ogo de una de ellas (Ubrodt fo ~r.mlo -BNE Mss, 
1344·) que habla< escrito unos emblemas,• lmítadón de AlcialD, pero hllsta ahora todos los que han 
Udlcado tiempo y e.studlo a la obra de Zapata los ·h•n declarado •desap•r•dd°". Hemos hall•do un 
,,..,,uscrito que permitl¡ja considerar la poslbllldad de que los en¡blemas a que se refie1e Zapata se ccr 
rr1!1pond21n consu-obfil l.. os cien /lnages ylustresde España, extracto del canto XXV de su obra Cnrlo fomolo. 

P0Ybt11s ci.ve: Luis Zapata de Chaves, emblemas, emblem~tfca, llna¡es, blasones, Cario famoso 
Abltnct: Luis Zapa1a de Chaves and Portocarrero {15<6-1595), a gentleman of noble famíly from 

<icuem•dura,•u1hor of Jeveral llterary works. deda<es in the prologue of one of them Ulb<o dela ctrrerla 
.$/<E MS>. 71144-) that he llad written sorne emblem~ In lmltatlo~ of Alda10, but so far all thos.e who 
...._.. dedlcatod Ume and stJJdy to th• work of Zapata h-dtdared thern <disappea¡ed .. We have round 
1 manumip,t ú¡at would allow us to conslder the poulbllity that the emblems to whfch Zapata refers 
coirespond w~h hts work Las cien llnagety tusrres de-Es pafia, a part extraaed from tlie canto XXV of hls 
~fanrosq. 

tceywordc: LuJsZapata de Chaves,.emblem~. emblematlc., llneage!, coau of arrns, Corto famoso 

Este trabl>jo >ce.ha realizado en el marco del proyeao Bibtioteca Digital Sigto de Oro S (BlDISO S): 
'fl2015-6S779'1', (1-01 ·20l6 a 31-12-2019) financlado por el Mlnlnerio de Eco.nomfa y Compolltlvldad 
~I Goblemo d" E!pa/la y el Fond<> Europeo~· De$arrollo Regional (FEOER) y~ integra en el Grupo de 
nvesrigac.kln HISPANIA (G000208) de la Unlversld.>de da Coruña. 
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EL SOL DE OCCIDENTE 

Don Luis Zapata de Chaves y Portocarrero (1526-1595), caballero extremeño de fa-
milia noble, puede decirse que fue un cortesano paradigmático del siglo XVI. Su abuelo, 
don Luis Zapata, perteneció a una generación que supo labrar la fortuna familiar con 
virtud, esfuerzo y sabiduría en tiempo de los Reyes Católicos. 1 Su sólida formación en 
leyes fue aprovechada por los monarcas, que le encomendaron Tedactar las leyes sobre la 
Mesta, la regulación de la Casa de Contratación de SevilJa, ciudad de la que fue Alcalde 
Mayor, y redactó los testamentos de los reyes. Su habilidad política lo llevó a ocupar 
cargos en los Consejos de Estado, Gue.rra e Indias y actuó como Letrado de las Cortes 
de Castilla. Logró hacer una inmensa fortuna y posesiones en Tierra de Barros (comarca 
extremeña en la parte central de Badajoz), en Llerena y en la Alpujarra y costas grana-
dinas. En 1512 (con autorización de la reina doña Juana) fundó mayorazgo y señorío 
del Estado de <;ehel de las Alpujarras, una demarcación territorial amplia, formada, Ja 
mayor parte, por tierras abandonadas por los mudéjares alpujarreños que emigraron a 
África entre 1500 y 151 O. . 

El hijo de don Luis Zapata, don Francisco Zapata de Chaves fue comendador de la 
orden militar de Santiago en Hornachos y Il Señor de la Taja de <;ehel de las Alpujarras, 
y supo conservar e incrementar el patrimonio familiar, actuando al servicio de Carlos l. 
Intervino con valor contra las Comunidades de Castilla y en el asalto de los franceses a 
la fortaleza de Fuenterrabía, lo que le proporcionó distinciones y riqueza. Se casó cuatro 
veces, y de su tercera esposa, María Portocarrero (que otras veces aparece citada en los 
documentos como María de Toledo), hija de los condes de Medellin, nacería su primogé-
nito, Luis Zapata de Chaves y Portocarrero (1526-1595), que es quien nos interesa. Me 
he entretenido en señalar cómo adquirió su familia el patrimonio y el prestigio porque 
ayudarán a comprender mejor el inesperado fi nal de don Luis. 

Su posición de panida en la corte no podía ser mejor. Su abuela, María de Cbaves, 
dama oriunda de Portugal, fue camarera de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de 
Carlos V, y tal vez por eso, el niño Luis Zapata, sin tener grandes títulos, huérfano de ma-
dre nada más nacer, tuvo el privilegio de ser elegido como paje de la emperatriz cuando 
apenas renía nueve años, y algo después, asignado al servicio del príncipe Felipe. Como 
paje de Ja Emperatriz, Zapata debió de ser iniciado en las humanidades por el doctor 

1 «Luis <;:apaia fue V xer de Armas del Rey Don Fernando el Catbolico. y floreció en los años de M.CCCC.XC. 
Yillarea el Patronado de Calatayud p. 10 fol. 51 l». en Mane! ( 1641 : 35). En 1496. enAlmazán. cuando se le dio 
casa al príncipe don Juan. heredero de los Reyes Católicos. Luis Zapata pa5ó a fonnar parte de ella. Véase Gonzalo 
Femández de Oviedo (2011: 138). Luis Zapata tuvo mucha influencia con el rey Fernando el Católico: tanta. 
que le llamaban en Castilla el Rey Chiquito, como indica Luis Vi lar y Pascual ( 1859: lL 476): «El Martes 1°. de 
Agosto de 1508 fué uno de los que en el Monasterio de San Pablo de Valladolid firmaron á la presencia del Rey 
Católico la detemlinación del Cardenal Cisneros sobre las alteraciones movidas en Córdoba por el Inquisidor el 
Licenciado Diego Rodríguez Lucero, que tanto dieron que hacer al Gobierno. Fué uno de los que U amó el Rey á 
la hora de su muerte, para que le aconsejasen la disposición que había de dar ea el gobierno del Reyno, y después 
uno de los que gobernaron y pasaron mas trabajos en las alteraciones de los Comuneros. viéndose precisado pór 
dos veces á salir huyendo de ValladQ!id. la una vestido deFrayle Francisco, y la otra de Monge Benito. porque no 
le matasen. Cásó con Doña María de Chaves, y los dos fundaron mayorazgo del Estado de Cebe!, con Facultad 
Real. por escritura fecha en Burgos el año 1512; y tuvieron 2 hijas. doña Isabel Zapata que casó en 1522 con don 
Diego Messía de Obando, y doi'ia Beatriz. mujer del Comendador Rodrigo de Cárdenas, con sucesión>>. 
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¡,LOS EMBLEMASPERDTDOS DE LUIS.ZAPATA?. 
!/A(iflARIO LÓPEZ l'O'l,A 

Bemabé Busto, erasmista tan convencido como para traducir en 1533 la Institución del 
Príncipe Cristiano con ánimo de que sirviera para la mejor educación del príncipe D . 
Felipe (Márquez. Villanueva, l 966: 501). Con otros niños de \a nob1eza, Luis Zapata se 
'Qenefo:.\.() Q.e \'M> t.l\'$e~an-z.a'& Q.e \a e'&C\le\a 1,)-0.\aúw~. C()l\ e'$\\l}>el\ll~-& 1:»tece1,)\~te'& 'J mae'&-
tros 'J un programa pedagógico cuidadosamen\e e\abotaüo:1 E\ emba)ador de Venecia 
Marino Cavalli, en su relación al Senado de Venecia, indica que estos pajes (q_ue eran 
entre treinta y cuarenta), recibían mesa y vestido, y contaban con expertos maestros de 
la espada y del caballo, de montería y equitación;3 al mismo ciempo estudiaban latín, 
gramática, aritmética y doctrina y moral cristianas, sin olvidar la lectura a fondo de los 
clásicos, y algo .importante a mi juicio, lenguas modernas: italiano y francés. De modo 
que don Luis Zapara tuvo una educación como perfecto caballero renacentista. 

Pero lo más importante de esa circunstancia era su cercanía al futuro Felipe II. Cuan-
do L11is Zapata tenía 13 áños, Carlos V le concede el hábito de Caba!Jero de Santiago, y 
tiene que ir al convento de Uclés, sede de esa orden, a terminar su formación, que con-
cluye dos afios después (profesa el 2 de junio de 1541). A partir de ese momento, se le 
conceden 12.000 maravedíes al año para su mantenimiento. Tres años después, murió su 
padre, don Francisco Zapata, lo que colocó al joven Luis en buena sicuación económica, 
al heredar el mayorazgo. 

En la corte, destaca don Luis por ser el perfecto caballero descrito por Baltasar de 
Casliglione en su obra ll Conegiano (1528). Es muy chocante lo que todos los escudios 
sobre él destacan: su aversión a engordar, preocupado por r.ener el tipo que se esperaba 
de un elegante cortesano. Sabemos por sus propias palabras que salpican su obra Misce-
lánea o Varia historia que hacía verdaderos sacrificios por mantener una figura esbelta 
(dormía con grebas -pieza de armadura- para que no le engordaran las piernas, se priva-
ba de comidas que le gustaban, evitaba el viúo y no cenó en más de diez años, comiendo 
solo una vez al día). Participaba en justas y torneos, donde pocos le aventajaban, y tam-
bién alanceaba toros .. Practicaba mucho la caza, tanto de monteóa como de altanería. De 
este arte adquirió tales conocimientos, que redactó un Libro de cetrería. 

2 La escuela palatina se había creado en 1492 por la reina Isabel Ja Católica, y había pasado por accidentadas 
trayectorias una vez que sus hijos crecieron. La emperatriz Isabel acúva Ja escuela palatina para la educación de 
su primogénito. y a principios de 1535 Ja corte se va llenando de preceptores, maestros y niños nobles que se 
educaron junto aJ príncipe Felipe con un programa pedagógico minuciosamente estudiado y que luego ocuparían 
puestos relevantes durante el reinado de Felipe Il. La emperatriz, que había venido a España acompañada de sólo 
tres pajes portugueses. inició un amplio proceso de asentamiento de pajes o ·meninos' españoles, que se eduéa-
rían con el heredero. muchos de los cuales. acudieron a la Corte acompañados lle sus ayos y maestros. Así, a los 
diferentes preceptores particulares, se unió, o superpuso, una t:Scuela de los pajes. Los príncipes de sangre real 
que en ese momento iban a recibir enscñan:¡.as eran Felipe, su hermana María y su primo materno Luis. Filiberto 
de Saboya, príncipe de Tuñn (que moriría repentinameme en Madrid en 1535 con solo 12 año.s de edad). 
3 «Ha sua maesta da trenta in qcwranta paggi, jigliuoli di collti e sig11ori s11pi vassqlli, e anche alcuni' d 'altra 
ragione, per il vi ver dei quali sua maesta pagll ogrri giomo un sesto di scudn )J'er uno a el!/ fá loro le spese, 
e di pi1I li veste ogn 'anno, 11011 molto ricccame:nre, ma abbondarnemenre. Tien loJV maestri che gl' insegnino 
danzare, gi11ncar di spada, cava/ca re, volteggiare a Ci1vc11lo e un poco di lettére. Questi, se contimwno al ser" 
vizio quindici o venti anni, so110 cavati di paggio efatti ge11tilunmilii con un ten.o di seudo al di di provisiooe, 
e questi ca/i gentiluomi possono essere da ve11ri in trenta [ .. .]» (Aloori. !'840: 205-206). 
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EL SOL DE OCCIOE.'TE 

Muchos detalles de su vida y aficiones se extraen de una obra muy interesante que no 
llegó a terminar y que se publicó con el título de Miscelánea. Silva de ca.sos curi.osos. 
cuyo manuscrilo conserva la Biblioteca Nacional de España. Él no le había puesto título, 
y la crítica también la ha titulado como Varia hisroria. Es una colección de anécdotas, 
costumbres. dichos graciosos. relatos de la vida política, literaria. ocial de su tiempo, 
milagros, burlas. etc.; en suma. Lodo lo que le parecía digno de recoger. Escá escrita en 
un estilo poco cuidado, desaliñado, como con prisa, pero tiene el atractivo de Ja esponta-
neidad_ Menéndez Pelayo decía que era uno de los libros más varios y entretenidos que 
darse pueden. 4 

Con su posición social y personal, no extraña que estuviera entre los caballeros que 
acompañaron al príncipe Felipe en el exrraordinario viaje que realizó entre 1548 y 1552 
por los estados de su padre, el emperador Carlos V, con quien debía reunirse en Bruselas 
para viajar luego por los Países Bajos. La finaHdad era que los estados y ciudades pres-
taran juramento al príncipe Felipe, que tenía veintiún años y ya llevaba un lustro gober-
nando en España ante las ausencias del emperador, pero que nunca había salido del país. 
EL séquito, de más de 500 personas. partió de Valladolid el 2 de octubre de 1548, con 
destino a Barcelona, Génova. Milán. Tremo, Alemania y Países Bajos, donde le recibi-
rían Carlos V y María de Hungría. El 1 de abril de 1549 Felipe llegó a Bruselas, tras seis 
meses de viaj e, entretenido con los festejos con que cada ciudad por la que pasó quiso 
homenajearle, cumpliendo con un programa de propagapda política muy l;>ien trazado. 
Conocemo al detalle los festejos. representaciones y programas iconográficos festivos, 
gracias a la 111agnífica relación de Juan Cristóbal Calvete de Estrella Elfelicícimo viaje ... 
(Amberes, 1552). donde Luis Zapata apare.ce citado en varias ocasiones. 

En Ja entrada solemne en Milán, se celebró un torneo de a pie el 4 de enero de 1549 
en el que intervinieron dos cuadrillas; una capitaneada por el príncipe Felipe y otra por el 
duque de Sessa. En la del duque participó Luis Zapata (de pica y espada). Calvete relata 
que después del torneo se celebró un sarao, con música de vihuelas de arco y otros ins-
trumentos, y entraron ocho caballeros disfrazados, vestidos con ropas turquescas. Uno 
de ellos era Luis Zapata. Participó en desfiles, como el de Bruselas (vestido de terciopelo 
negro) y en 1orneos y festejos de este tipo durante todo el viaje (destacando en Gante y 
Bínche). En esta última localidad, fue muy memorable una fiesta que organizó la reina 
María de Hungría a su hermano, Carlos V y sa sobrino Felipe. en noviembre de 1549. 
Uno de los entretenimientos principales fue un torneo en que los caballeros se transfor-
maban en héroes de los lloros de caballerías, imitando su vestuario, lenguaje, conducta y 
hazañas rayando en lo maravilloso. Entre las personas que más destacaron en el festejo. 
estaba Luis Zapata, disfra7.ado con el nombre de Gavarte el Valfemeroso. Calvete en-
carece mucho la actuación de Luis Zapata. En Bincbe también participó en un LOmeo a 
caballo. Asimismo, Calvete registra la actuación de Zapata en Amberes, en una justa, y 
en Bruselas, en una máscara. También se indica que, enfrentado en una justa contra Ruy 

' José Gallardo Moya defendió en 2015. en la Universidad de Valencia. una tesis docmral tirulada: la Varia 
hi:.toria de Lui.f Zapato de Chm·es. E.srutlio )' edición critica. que debe de estar en proceso de publicación 
como libro. 
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¡LOS &\tBLEMAS PERDIDOS DE Ul1$ ZArA'tA/. 
~<IKMiO LÓff!l NUA 

Gómcz de Silva. cl nristócrnrn ponugués que luego se coovcn:irla eo pñodpc de Éboli, 
Zaparn lo ve.oció. 

As! pues. Luis Zapata parecía cSllll' en la cumbre de 1(1da buena fonuna. En 1.556, 
cuando lcnlo 30 ruios, decidió c~arse con su primo hennuno Letmor de Ponocnrrcro. 
hija de los condes de MedeJlín. Abandona la ca.<a del pñncipe iras 2 1 años de servicio, el 
mismo año en que el cmpenldor nbdica en su hijo Felipe. y se instala en Uereoa. donde 
o:ice su primer hijo. Lamcnmblemcn1c. su C.<posa murió en el pano. lo que sumió n don 
Luis en ~nonne trisiezn. 

Los inic1os especmculnres, que parecían augurar su inamenímicmo si no nsccnso SO· 
cial, se vieron ll'Uncados por su componamicoto poco juicio;;<>, sobre lodo i;u3ndo se 
lnls ladó e Sevil la, donde se entregó n ploc;eres diversos. buena me~u. mujeres. mi vez 
juego ... Derrochó su patrimonio. y pidló crédi1os que no pudo dcvol ver. Ein Sevilla se 
casó con Leonor de Rioorn hacia 1563, cuyo patrimonio también dilapidó. loteoló frenllr 
su caída publicando a fiu costa' un extenso poema épico (20.000 "ersos) quchabln esori10 
sobre la vidn y jCStas de CatlO'.! V, Cl'n el título de Cario famb.fll ( 1566). dedicado a Fe-
lipe 11, pero ya trn demasiado mrde. El 20 de junio de 1566 Felipe II. ordena su prisión. 
Desconocemos si hubo aJgunn 1rnnsgresión más que explique la durezn del castigo.• 
pues el 30 de ngos10 del mi.~mo uño. se ordenn por Real Cédula su encierro definitivo y 
la privación de su hábil() do la Orden de Santiago. La ceremonia de degradación se l lc\'6 
a cabu el 12 de septiembre. 

Luis Znpn111 no recobró In libcnad hns1a 25 años déspui!s. en 159 1, cuilndo cenln yn 65 
3.0os. Con.siguió ser nombr¡Wo regidor de la dudad de Mérida ( 1592), pero esmba asfi. 
xiado de pleltos, deudas y problemns económicos, Para sobrevivir, alquiló su casa forní· 
liar al Tribunnl del Sumo Oficio de Ll<"rena, y l!l fijó su residencia en Jubrecelnda. Consta 
que viajó por Talavcra tic In Reina. Grnnadn y Ponugul, pero no sabemos dónde murió. 

La producción li1erarin de Luis Zapata. apane de algunas obras poéticas menores.' 
consla de: 

• el Q.r/o famoso. lnrgo poema épico. en ocuivas, de ccrcn de 3.000 estrofas dis-
tribuidas en cincuenta canms. publicado en 1566 en Valencia, a su cos1a, en las 
pr~sns de Jonn Mey: 

• Ane poética dit lforacia. es decir. una irsducción de la Episrula ad Pisones del 
poeta la1ino. que fue publicada en Lisboa, por A. Sequcirn. en 1592; 

• Vado hisioria. también conocida como Mi.rcelá111:a. que dejó manuscri1a en 448 
bojas {BNE, MsS/2790): 

' Según Indico en \'liria hisrorio, l" ''°"'il lo implll51ón 400.000 matll\l:dlcs. 
• ~ lárqll<~ VillanuCVll ( 1973: 1 Sol) señal• que quedó preso •bajo coodioionc• de mcrclblc fC\•crldid que no 
"'111<nibn ""''" p .. ••k» un p•r dc •ílos-. Maldocwlo F'ernindt7. (2002: 1007- lOOSi <e ha<< ceo de difcrcn1"' 
op1njones en tomb .o las tla.t.d;as de mn duru cairigo. pao no ht"g_a a conclu.iioncs definltl\'l.\S. 

Compu:.o. eotno todo eqr1~no de In ~pocll. :aJgunO). por:rnw. de dar.lt'tcr c(rcuns.wtcl;a.t, )' Juan Mc.Mntkx 
ftbl (19 tS: J6.37) indio qqe.:s pMiblc- que, mic.r1n111 tcr\'f:t como_p:aje, en.QyanL u~ t.ntdu«idn dd Orlt1.nt!D 
~tJ.'UJ, puo no se h11 podido<"orroboar. 
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EL SOL DE OCClDENTE 

• El Libro de c:erreria, conservado en los manuscritos 7844, 3336 y 4219 de la Bi-
blioteca Nacional de España. aunque solo el primero presenta eJ prólogo de mano 
del propio Zapata., así como una nota final exclusiva (fol. 365v.), y está corregido 
por el propio autor.8 Fue escrito en verso (8.652 endecasílabos lfüres, ajustado 
a la rima encadenada o rima al me.u.o) y expone sus amplios conocimientos y 
experiencia en el arte de cazar con aves rapaces, intercalando historias y fábulas 
sobre la montería y altanería. 

Es precisameore en esta obra, en el prólogo del manuscrito (Mss/7844), redactado en 
los ú !timos meses de 1583, donde Luis Zapata declara que había escrito unos emblemas. 
a imitación de Alciato. Hasta ahora, todos los que hao dedicado tiempo y estudio a la obra 
de Zapata los han declarado «desaparecidos». En concreto declara (fols. VIv.-VIIr.).: 

En fin. de 4 vezes que he escrito por pagar a Ja patria y a mis reyes de mi poco 
talento el debido tributo, procuré de imitar con el Cario famoso. que hize en 13 
años, a las Ene idas de Virgilio. y a sus Geórgicas con esta <;etrería. que hiz.e en 
40 días,9 y con Jos Emblemas, que hize en tres meses, a los de Alciato. y con las 
obras diversas a Petrarc-a. a Boscán, a Garcilaso y a mros muchos. 

Luis Zapata demuestra conocer los emblemas de Alciato, que habían gozado de mu-
chas edicionesapartirdelaprincepsde 1531, que fue ampliando el número de emblemas 
a lo largo del siglo XVI. Entre esas ediciones, estaba la bien conocida traducción al es-
pañol por Bemardino Daza Pinciano, publicada en Lyon por Macé Bonhomme para Gui-
llaume Rouillé en 1549. En su Varia historia, cap. 108, titulado «De amistad y amigos 
grandes de estos tiempos», Zapata alude a un emblema de Alciato bien conocido. Tras 
una extensa reflexión sobre la amistad. inserta la mención del emblema de Alciato cc;>n 
mote «Mutuum au.xilium», número CLXJ de la numeración canónica que hoy seguimos10 

[fig. 1). La mención exacta es la que sigue (el subrayado es mfo): 

Y todos afirman que consejeros tengan los hombres muchos. mas amigo fiel 
solo uno. que basta, y bien se redujo esta mercaduría a pocos. porque amigo 
fiel es muy difícil de hallar. Y cierto Nuestro Señor dispuso. para ayuntamos 
a todos en murua caridad. que unos rengan unas cosas y a otros les falten, y 
así del amigo al amigo es Ja ayuda necesaria, como lo pinr6 en w1 su emblema 

1 La mejor edición de la obra es la tesis doctoral de Irene Rodríguez. Cachón El Ubro de cerreda (1583) de 
luis de Z,apata: estudio y edíción crítica. defendída en la Universidad de Valladolíd. 2013. de la que no consta 
que haya edición impresa todavía.. 
9 Sin embargo. en la primera estrofa del Gltimo capitulo <fa a entender que tardó tres meses: «Ya veo casi 
acabado. señor caro. /este mi gran repll!o. En rantas cargas I de aquestas noches largas del invierno. / que en 
tres meses discierno. y más no un día I de fin a esta porfía de cnsaJ~nros (fol. 330v.)». Pero lo que sí que parece 
cierto es que lo terminó e.J día de San Andrés, que según el santoral es el 30 de noviembre. como figura en el 
vuelto del úlúmo folio: «Acabose este cboro en Valencia de la Torre, día de san¡ Andrés a las diez, de Ja noche 
oño de 1583 años» (fol. 36Sv.). 
10 Según la edición de Padua. Paolo Tozz.i. 1621. 
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¿LDS E.\fBLEMAS PERDJOOS-00 LUl'S.2...~l>A'r~t 
\'.,\Ll' ... WUIArf'.l /W~ 

ti j11riscmisulro Ale/aro: 1111 cojo .I' u11 citgo juntQs. el ciego 1 levandQ 111 cojo a 
cuestas. que le servfa de pies. y el cojo al ciego porque no se dc.,pcñ~5e. de ojo~ 
[ ... j (fol. l58r. del MS 2790 BNE). 

Mutuum auxilium_,. 
E M B L E M A C L X I . 

LO R 1 P E DE M fa6ü111111 l111mtris ftr1 Últ11Ínt e11¡1111, 
-Et fo!~ h.te ou1/ís 1111111tr11 rt1T161111 . 

ko ! ttrtt 11/ter111Cr, eo11c1r.1 Jic !'"º"' 1Jf(f'Jllt: 
M11111tt1 hie Q!llllS, 11U1l11tt110t ptdu. 

Fig. 1. •Mutuum a1ucilir1111,., Alcinto. ElJJ/)/M111ta, P..idua. Tozzi, 1621. 
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j.LOS 1!.\lllu.MAS PERDIDOS OE UJLS UJ'AIAY 
-«W.<lJ'OlA 

Aparte dcl conocimlentn de los emblemas de Alcimo. empleados a menudo ea l!lS 
-~de Humanidades y Retórica por panc de lO$ ~ p3ra rcallzac ejercicios de 
J1versa 11nturnlcio. durome el viaje que Znplltn ropliló por Europa L'Qn Felipe n pudo co-
'IOCCr ouus cdlcloocs de libros de emblemas. as! como muchas composiciones cmblcmá· 
ICti (romo en form:i de dh;.s:is como dtl cmblcnw) expuestas en conclones o offixioncs 

rn npllntl~ de ane e!Tmero en lllS solemnes entrada.~ y íestejos que realizlll'On IWi diversas 
~1udades pm recibir ill póncipe Felipe. 

Que! c:ona:pto pudo icner Z4pa111 de lo que cm el cmblMl:I como gincro nos es dcs-
.:onQCido. r~ro es muy posible que, como ocros muchos contc.mpornneos del mo~oto 
en que escribe. CODSiderar.i adecuado U= asl n un conjunto de un dibujo oon un teiuo 
c\plicativo en •'el'SO )' un tirulo. Oc ser msí. es imc~1c el h11llngo reciente que he he· 
cho de un munuscri10 de Luis Znp:ua. conservndo en la Biblioteca Nacional de Ponugal 
BNP). con signamra COD. 1109. c:on el 1!1ulo; od.Q.f cleir li11ng~1 y/1.s11v-sd~ E:spa1lo que 

c.cnuio don Luis Cap:llll con sus escudo$ de armas ) blll50ncs•. Son l 06 pigin11.S. con 
J1bujos pimados con ncuardn de blasone~ familiares acompnñndos de una oc111vn de· 
clnratoria cada uno (llg. 2]. con encuademBClón en piel. lombarda con frisos en dorado. 

Al igtUll que In!> emblema., Cllda página anma de ~ pane5: el u'lulo (nombre del 
hndjo). una ocwva u modo deepigrrunn cxplicnti•o y una picrrmi que represento el bl:i.'lén 
íillllltiJll'. Las OGlllvas de Zap11u1 siguen un csquclllll cstruc.ruraJ repelido. muy scmcjo.occ 
"I de los cpignun3s c>mbkmát1ros: C)(JIOllC primero la descripción de In plcturo ) luego 
otros as pecios {si en un emblemn suckn ser de cardcter mornl o diddctico, áquí es alg.una 
considemción sobre el linaje). Sirva de CJemplo la ocrova des1inrula n la fnmilin de los 
l'ol:ú0'1 [fig. 3): 

P!llllfo• i;on uts b.an~ platcadns. 
CD el hermoso escudo colonido 
y c~dn bl!Oda, do- trnb:i~ pimadlls 
de azul tienen. que estdn puc~tas de lado. 
En Anigón :soa d<:5tOS ta. m«a•hs. 
siempre hnn de 'inud gnin muestra~. 
que sola e.' In vlnud. emrc las gen~~. 
la que hace loo. hechos CJt~'Clcmes. 

Los CJEN LINAJES Y EL CARLO FAMOSO 

El mnnu.scd10 hallooo en la Bl-fP ~Dl3 ser obna exenta-su lliulo solo indica que la 
N:ribió Luis Zupnm: •/.(Js eim ll11agts ylu.flrt.t dt Eipaf/a que escriuio don Luis <;opata 
·'"' ~us escudos dt annns y blasones-. y L'Slll encuadernado como obra compk1a. con un 
':!dice al linal y unas págfoms en blMCO. Sm embargo. su contenido (~m las imágenes) 

foi:mn parte del can10 XXV de In obra del propio Lul~ Znpntn Cario famoso, que narra 
..n 11COatccimien10 del a.ño 1525: 



)} r:5 ,,. 
... •• t -~· - . ......., 

-• (( ru 1 '1.d~ f'1(4"1 t .• /,~""3 

1 :•" \ i::.'1r.l.t (~/ •:-1.tf.t 1 I "'' ')11 ""' .... .e t. I l 'l~,. "".d lft:.1 '"""!'.:.. •• .,, l"A,,, 

,. ,. 
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4:LOS Dt8LEM;\S PEJU>IDQS De LUIS 7.A.PATA"!. 
'4t:MMO tArlU..JirUA 

El rey de Fmrn:la preso. de Pavl3 eo Pitigulton. y de Piclguiton a Génovn; es 
por el Virrey duo Cnrlos de lonoy pof la m11r llevndo n Espaila. donde siendo 
de rodas lns p3nes con gran solcnidud rescebido .. lo fue con mayor esplendor 
del Duque del Infantado en Guadnlajnrn. 

Las primeras estrofas del canw XXV se destinan n CJtponer IM ciroun>tancias de lo 
mnl3 fonuna del rey frnneés Franeiscol, al ser hecho prisionero cilla batall3 de Pavía (24 
de febrero de 152$) por las tr0pns geanano-españolas del empcrodor Carlos V y su trasla-
do en bn:roo desde Génova a Barcelona. luego a Valencia y su llegada a Guadalajara. don-
de fue agasajado y alojado por Diego Hurtudo de Mendor.n. m duque del lnfanradll, en su 
mngn!fico pnlncio. El relato dt 2ápata muestra al rey francés admirado por el ml\gnífico 
urrcsonndo rallado en madera. dorado y pintado {hoy. lamellUlblemenre, dcsnpnreeido). de 
la Salo de los U11ajes del palacio del Infamado. que rcproducfa escudos nobiJinrios: 

Vio In heanosa sala en su omrunento 
Que In UnlllllJl boy dla de IM Linajes. 

Las ocial'll$ de Zapata refieren cómo, ante la admiración y pregunms del rey francés, 
•rl b~n conde de Tcndi llM se ocupó de explicarle el significado de cada uno de los 
blasones expuesll.>S en el Me;ionado y friso. Aunque no da su nombre. se deduce que se 
está refiriendo a don Luis Aunado de Mendoza ( 1489-1566¡. a marqués de Mondéjar y 
lll conde de Tendilla. familiar del anfitrión y llrnigo personal de Carlos V. 11 En el relato, 
el ~onde pide antorchas y comienza su exposición por linajes. advtnicndo que el orden 
en que los exponga no indica precminencin. Así, comc:nwndo por el linaje de los Toledo, 
declara en cien octavas 01ros tamos apellidos de familias españolas renombrudns.11 Flnu-
\izadn la exposición. el rey adviene que hay unos CSC"udos dorados que resplandecen «de 
wdn devLw dí!spi111ados I estáll. bitn que ~011 claros )' ercele111esi. y se te responde que 
..So11 de 11utcho.f linages ,tfña/ados, I Que 111> e.mfll ya en n1tm1oria de las gentes ... El rey 
Francisco 1 se síente muy satisfecho de la expliCllción de don Luis Hurtado de Mendoza, 
y termina el canto XXV cuando les anuncio.o la cena. no sin 11/Jtes haberle explicado 
don Luis al rey el sentido de unn pínturn alegórico sobre las hazañas. honra y gloria que 
espera In esürpe de 111 fnmilin que lo acoge. 

u Se d.::ducc por fo que dJ«" di: 8 ; ·El que ílll H8J/ C<lnx~jq Pl'f.ridOJ'4: / Désp1,b 1ftndo, l1ln.dt6 n«I)' hlw11 fu 
,tl//u. / Q#• Mu"IUb dd,/ondljardJ:.Sp11is <r• I Qpando I< lrlrió el MolO ••la C<llltr~>. 
n &:tos. son kls. linajes. acde.ru.dos por mí 11lfa~ucaq1cnh:: AcC'\ c:do. Acui\a. Agramootc.. Aguihlr. Alagón. 
ArJgón.An:llllno.Á...io<.A,clbn..U. Avcnd>iio.Ávilo. AyoJo. Boncp~ Bazán. Ben••ide,¡. llettnikle<. Bivao. 
liorjL Bulrnln. Oiniv•¡•I. Clrdcnll$. Curdoim. Camllo, Casa111u. CHuo. Cerda.._ Ccnclldn. Ch><ón, Cho,.<S. 
Cl>bos. Col6n, Córdoba. Cané<. c...., Eru!qua, Etnso, Espá Fajiudo. Fi¡uern•. Fonscca. Oirón. Omnorla. 
Oll<voni. Ouzm;in. Hllto. Hcredin. H=r11. Lo Vcgn. l<ybo. Luno. Moldoruido, ~l•nrlq"". M>nuclcs; Mefl<IO. 
zo. Mcncsc>. Me.<ln. Mino. Moncudo. Mo.cooo. ~toxioo, Nu"1, Osono, qvando. Pa<bcco, PadiUo;. Pohtfo~. 
Peralta. Pimcn..,I. !'once die l..<611, Pott>.;. PQnu¡al. l'llcnocum:ro, Quesada. Qulj>d;. Qulñonc.•. Rebolledo. 
Requcw:ne•. Ribém. Roj><. Suvodra. Sandc. $ondaV'Ot, S>tmlcnto. Silva. Solt.. So1omayt!I. Trllo, Tol>ar. 
Toledo. Ulln•. Um:•. V.Jdé~ Vllfi!1lS. Vcamoruc. Vera. Vel•~o. Vcru. Y°""uos¡i. Zap>w. Zdñig•. 
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Cooviene qrn: hagamos unas C\llllll35 C'Onsidcrnciones. El C<1r/o /a11111so de Zapntn. 
aunque se pueda considerar una crónica, oo deja de ser literaria, y por ello no todo lo que 
se relnrn en ella tiene que i:csponder a unu realidad exacta. De hecho. justo ames de CQo 

menzar el episodio del diálogo ent.re el rey Francisco y el conde de TendiJJa (que se inicia. 
con la última oc1ava del folio l35v.), seda una indicáeión que pasan! cnsl inadvertida para. 
quienes no sepan los usos lipog.ní6cos del siglo XVI: a esa est:rqfo le precede un astcriSt.-o. 
con· que se advierte ni lector que lo que sigue es un cpiSQ<liu de inVllnción propin. u 

Esas cien e~trolils del canto XXV del Car/n famoso, debieron de ser muy estirnrulru¡ 
por su infonnación ~ealógicn y la descripción de los blasones, pues existen varias copias 
mnnuscrirns. g(!'lernlmente en voMmenes facticios con otras obras sobre g•"llealogía. si bien 
no be encomrndo ninguna en que las octavas vayan ncompafüidas de dibujos como en el 
mnnu11eri10 eje Portugal. Una copia de las ocrava~ ~encuentra en la Real Acoademia dela 
l:!istoria (Madrid). en un volumen rac1foio manuscriro, con lctm de hacia la mitad del siglo 
XVI. que reúne una diversidad de esenios de ín1erés sobre ru:mns y blasones. Su sígnatlllll 
es: 91273. y como tfrolo aparece en la ficha: U11 vo/ume11 e11 folio. m<111uscri10. e11cuadem11· 
do ~11 pugamino, co11 244 /i()jos 1111mert1do.f. En el primer folio se lec: «Anronio de Soto-
mayor, Rey de annas delRey Don Pttelippe segundo. Costó 1.200 realell". y en el !ndi<» lit 
cont.enido indica: "Van los cic-n linajes de Cario famosp. por Luis Zapata.•. 

En otro volumen facticio manuscrito tes1t1 vez en Ja Bibll()leca Nacional de &~paño~ 
con título libro en el c110/ SI! d1tc/<1rrm la• amw.r y blt•<nnu di! /rJ.r /ifl(¡j.,,r di! E.rpa1in ) 
con sigllll111nl M~s/3322. se incluyen {pp. 243-344) «Los cien linajes de Corlo Fam(I"' 
de don Luis Zapaia en ociava rima,., A diferencia del .de la RAH, en que se CQpinbm 
seguidas tas octavas. en este manuscrito de ln BNE se hnn dispuesto una por p~gina pan 
cada linaje. dejando espacio dabajo de Ja ocrnvn. tal vez con idea de insertar una Jmngtn. 
lo cual n() pudo luc.go efectuarse. 

Podriomos plan leamos si Luis Zapata pudo cstnr hablando de csw cien octnvas cu;m-
do indicttba c:n el prólogo del Ubro de cetrr:río que habíu cqmpuesto emblelDllS en tra 
meses. ElhallJ¡zgo de.I manuscrito de la .BNP pcrmicc considerar cada página tin crn!ilc· 
ma loto sens11. En ese cuso, podemos preguntarnos si Zapata tenía compuestas esms = 
oc~avas am~~ de escribir su Corlo /amo.fo y consideró oportuno incrustarlas en el CllntO 
XXV, o si, por el contrario, fue al componer es1c camo cuando vio lo. oponunidad de 
aportar un armario/ blmo11ad11 (con descripciones hccáldkas de fomia tcxwal) pcll$W 
en realizar luego el ormorial figurado de esos cien linajes (es decir. con reprod~cc;1 
gnlfica del emblema herlildko o escudo de armas). 

El 1ex10 nos ayuda a aclarar que lllS den octavas se concihie.ron parn et contexto del 
cnn10 xxv. pues c.n \'acíns de cllns: tas dedicadtU n los linajes Sandovnl (fol. 9 del M5 

u En la pri~m millld del dgl~ XIX {IUlnquc publloado rmb tn¡dcl. Mom.:I J<il<! Quinmn., cxplioa 500tt 
autora~ liempo do Zapom; o1.'Cuando c:on~bAn prod:lgim y milo,g:oos tra porqut I~ crefan h«ho.s_posill\ 
hubo poct11 que oJ mc~cl oren su n nrn1<lón hililllria .r <plsod1m; de invenclón prnpla. t<nla cuubdo de 6<'1Worl 
coq un ~teriJCC> smna que no je conJundlt'-St.11 con los h~ \'étd~. Ttll ruc el camino quc -11iguitron6 
LuiJ Zap;illl i:n su OJrlo faino.so. don Jerónimo S~mptt en~ Cnmlca. y Ju:tn Rufo tn ~u A1ortladll • {Qui.._ 
1861). 
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,.LOS EM8UWAS PERDIJlOS o¡¡ 1.ULU.i'J'ATA1. 
~lMU'°24 

COD. 1109 de la BNP). Carvajal (foL 15), Bnnegas -escoto con "V'" en la edición im· 
presa de Carie> famosa- (fol. 45). Cueva ( fol. 56) y Fonscc.a (fol. 99) hay menciones de 
los personajes de la acción fingida que se desarrolla en el cnmo XXV del Cario f1111wso: 
el rey francils y el conde de Tendilla. 

La crítico despismdll ha interprcLBdo como vcrídko todo el episodio. y considera 
cierto que en el artesonado del palnclo del Infamado se represenmban los cien escudos 
descritos. cuando lo que ~e S'abe es que, como es natural, los hlll$ones rallados en el arte· 
sonado dcsnpnrccido de la Sala de lo.r LJnoje.r eran los de los amep3Sados de don Diego 
Hun:ido de Mtndoza. m duque del Infamado. que aun si~ndo muchos. no llegnrínn ni de 
lejos ni número de cien. Fue una estrategia lileraria la que empleó Tupata pur.i mezcl.ur 
en la nru:roción histórica una creación propia que sin dudHendríá mucho é;<lto entre las 
familia.~ nobles que leyeran su crónica rim11dA: uuuo, que mucb3S h!uían copia de esas 
octavas. de$gajándolas del conjunto. 

Es imporuuuc t~ner en cuenta el asterisco que procede a In octnvn 28 del canto. que 
advcnfn al lector avisado del siglo XVI que lo que seguía no se habfa producido como 
aUI se relataba; es decir, el diálogo entre el rey francés y el conde de Tendilla podría ha· 
berse producido. pero no para ua.tar de cien linajes. sino solo de los de la familia. 

Este proceder de Zapata se reHeju en todas sus creaciones literarias, especialmente en 
Varia llistorio y en Corlo /011111.fQ. Era proclive n eJ<perimentnr. jugar. mezdnr géneros y 
combinar elementos d.e ficción con los propiamente históricos para proporcionar al lector 
alga más que la. seca realidad fidedigna. Como bien decía Frank Pierce (1961: 284): 

Zapato n~ ho dado sufidentcs prucb<J.S de su habilidad pnrn trninr ~tícumen
tc unu námldón histórica que muy pocos m:ls se hubieron rurevido a cultivar 
[ .•. ] nos dejó una obra en que la epopeya de trama histórico reciente había de 
conjugar b historia con f:ibulas, alegorín.s y profecías. 

Por todo lo dicho. vale Ja pena considerar como teoría acept.able que don Luis Znptlla 
hubieln escrito ese armorial blasonado como parte de su CarltJ fa111ou1 y que lo extrajera 
después para realizar el am1ori11J figurado de esos cien linajes tal como se nos muestran 
en el libro mnnuscrito enconundo en la BNP. Ese librito podría haber sido considerado 
«de emblemas* a mitad del siglo XVI. cu(lndo codavín no cxiS1ían libros de emblemas 
imp~os en España.•• Aunque hoy no serían considerados emblemas stricw unsu. sa· 
hiendo lo que sabemos sobre la teoría del género." en aquel momento avnluñan esa 
cooccpción la composición 1ripanita de cada elemento (título del linaje. octnvn/epig.rama 

H Et pri~ eMblC'mllt~n'I ~pQJ\oJ que C.Onsf gUtÓ IJC.l'llr 8 la tmpn:DULUD librt> dem1b4C.mllS ÍtJr JUM dt: Botjll.: 
~;,,p,.sas morole$. Qll<'"' editaron en l'rog•. en 1581. cu•ndo ~ •u1orem cmbnjlldordcl rey Felipe 11 cn ln""1i: 
de Rodolfo !l. ""''""" odJ9 alkR h11.<ll1 que In lmprcnlll produjo en li<p¡1n• d primer libro de cmbtr:m;¡¡, no<ioo•I: 
lo< Emb/;'11/JS 1•wialo de JUJJJ do HOíCl2lOO (Sc~ovlo. l589). 
u Rccordr.mo!t qüt tJ primt.r prcceptisu1 cid gtocro íut: Piaola Oio\lio, en i u Qiafugo di'./l'l111pn1.st 111/Jltrl,. 
amorosr (esc:ritoir:n 1551. publlcadop6stumoir:n 1555). Zap:iw.di-biódccomenzar11 escrlbfrd Cario fa~ 
lucin 13Sl y 8" publicó en 1 S66. 
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explicaú\'O e imagen ilustrativa) semejante u lo de un emblmia -rccuérdesc que mucho> 
de lo1' emblemas de Alcio10 llevan un rítulo que no podrlu con:s,idcmrsc mote segun I~ 

nonnas posteriores-. Por orro parte. la mo1cria en si. que entonces tenfo frontCl'3.' mu) 
cfifusas coo lo heráldica. mmb1én n:sp:i.ldaría lo denom111ací6n genérica. Y no oMl.k· 
mos la métrica. La OCto\'ll fue empicada yu de!idc In traducción al español roalizru:ID poc 
Bernardíno Daza Pinclnno de los Emblmras d~ A11tfrta Alciato. publicado en 'Lyon, en 
1549. 1• DI! los 211 epigramas que forman pam de la edición. DaiJI ch ge la 011m·a rh1,.. 
(OClll\111 rcnl¡ paro 120 de ellos. Esa c:s1rofo fue preferida ror los pnmeros emblcmnli>!a< 
espalloles CQmo vehículo del epigramn emblemdtictl. n w oe1nvns de Zaparn. de coo-
dcnu:se emblemas. cumplirían con la función del epígl'llmll emblcmi11ioo: hoy una p;&11< 
dcscrip1ivn de In pict11ro (del bla.~ón familiar) y Oll'll ~oncluslvn que equivalen Jo que cr 
un emblema comíln sem lo moralidad. 

CoNCLus10NES 

o podemos tcm:r absnlulll seguridad de que. cuando Luis Zapaln indical¡o en el ¡ir 
logl• de su Ubro d~ la '''trerfa que hnbfa c.<;eri10 emblema.< a imi1nción de lo~ de A lc1~ 
se es1uviera refiriendo 11 las cien OClll\'~ que fonmm parte del CllOIO XXV de su Car< 
fa11K1sn ciuraldas de c!I e 1lustradlls con fJICturae como apal'C()Cn en el m:muscnto han..... 
en lll Biblio1ccn Nncionol de PonugoJ.com<> libro exento con d 1l1ulo: "Llis 11ie11 //110. 

ylu.rtrrs J,. Espa1Ta que <'!!Criuio don Luis <;apam con sus escudos de llmlllS y blll><'Dt 
Sin cml>;ugo. :ucnit.'ndonos a lo que se conoce de la obra de Lui5 Zapa1a. al oonctT' 
i¡ue a mediadc>s del Sl¡;lo XVI se 1onla en EspaOo de lo que eran emblemas, y micot~ 
no ap=zcan nuevos dllt~, es1:1 colccdón de oclavas que describen los bhiso~ ~, _ -
fami!illS C'SpaJ\OlllS nolables. acompa!lllda con ilu$tt11clonc:s en acunrcln a modo de pi · 
'ª"· podrían tratarse de los emblemas a los que aludía Luis Zapalll. 
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