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«SE COMIGO NOM M’ENGANO»: DUARTE DA GAMA 
ENTRE SÁTIRA Y LIRISMO

Maria Helena Marques Antunes 
Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras, 

Universidade de Lisboa

Aunque siguen siendo escasos los datos biográficos disponibles de Duarte 
da Gama, hidalgo de la corte de D. Manuel, sabemos que ha ejercido múltiples 
cargos en la administración regia y que su perfil está ajustado al modelo de poeta 
cortesano. En el marco de la gran competencia existente en el entorno del rey, 
donde funcionarios y poetas debían hacer prueba de talento para conquistar o 
mantener una posición de relieve, una parte de la producción poética de Duarte 
da Gama ilustra ese ambiente lúdico, festivo, pero también competitivo, que ca-
racterizaba la vida de corte. Él es autor de unos veinte textos, individuales o inte-
grados en composiciones colectivas, y su obra, que se presenta diversificada desde 
los puntos de vista genológico y temático, se ajusta sin embargo a las dos grandes 
líneas que sostienen el cancionero de Resende, la lírica y la satírica: los versos de 
índole amatoria están caracterizados por la presencia de una retórica rebuscada 
que, al alejarlos del convencionalismo común, les confiere alguna singularidad; en 
cuanto a la sátira de costumbres, tan a gusto del poeta, tiene como rasgos prin-
cipales el tono especialmente mordaz y la hábil conjugación de los tópicos de la 
aurea mediocritas, del contemptus mundi y del taedium curiae, que introducen varios 
niveles de crítica y refuerzan la intención moralizadora de su poesía.

La poesía satírica de Duarte da Gama se subdivide en composiciones de 
ámbito colectivo e individual. Participa en cuatro composiciones colectivas que 
constituyen críticas ad personam dirigidas a un cortesano por la elección de un 
atuendo inadecuado o por su comportamiento impropio. En este contexto poéti-
co, la participación de Duarte da Gama y de sus compañeros adopta el molde de 
la ajuda, modalidad que destaca por prolongar un texto poético ajeno y precursor, 
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retomando parte de sus rimas y de su disposición. Aunque suele estar limitada a 
una sola copla, su expansión no es imposible, como muestra el caso de la ajuda de 
Duarte de Gama en la composición 597 de la edición de Dias1. António de Ve-
lasco compone un vilancete en el cual escarnece de Manuel de Noronha que vis-
tió unas «ceroilas de chamalote»2, tejido de lana considerado poco adecuado para 
esta pieza de vestuario3. Varios poetas portugueses y castellanos colaboran en el 
intuito sarcástico con una o más coplas. La respuesta de Manuel de Noronha a 
António de Velasco es seguida de una intervención de Francisco da Silveira que 
es el punto de partida para una nueva serie de ajudas que realzan el ridículo del 
traje del infeliz motejado sin dejar de subrayar que en Castilla también se come-
ten errores en el arte de bien vestir. En su participación, constituida por tres co-
plas, Duarte da Gama, que se inscribe en esa dupla línea censuradora, señala que 
el hermano de Manuel de Noronha, natural de Madeira, se rio de su atuendo en 
la «Ilha», reforzando lo incongruente de las «ceroilas de chamalote», pero, al final 
de su intervención, menciona un caso similar en Castilla, que nadie ha comen-
tado. La referencia al lugar geográfico de la «Ilha» tiene una dupla valencia. En 
el final de la segunda copla, el adverbio de lugar «lá» asociado a «Ilha» refuerza 
la idea de alejamiento espacial de la isla de Madeira con relación al continente, 
argumento ya empleado por otros poetas para decir que los desvaríos vestuarios 
de Manuel de Noronha no deben ser imputados a todos los portugueses. En este 
caso concreto, se subraya que, a pesar de la distancia que separa ambos territorios, 
allí también se consideró extraño el atuendo de Manuel de Noronha, insinuando 
que la capacidad de discernimiento en materia de arreglo no es una cuestión de 
origen sino de criterio personal. La posición en final de verso de «Castilha» e 

1. Aida Fernanda Dias, Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, III. Os textos, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1993, pp. 246-262. Aunque la mayoría de las referencias remiten
para este volumen, siempre que sea posible nos referiremos a la edición, más reciente, de las
obras de Diogo Brandão de Valeria Tocco que reúne también las composiciones de algunos
de los poetas que evocaremos. Para todas las referencias, indicaremos, además de la página, el
número que la composición recibió en la edición considerada. 

2. Ibid., pp. 246-247. Aunque Valeria Tocco incluyó algunos de los poemas que constituyen la
composición colectiva dedicada a las «ceroilas de chamalote» de Manuel de Noronha, no po-
demos citar el texto a partir de su edición, porque las coplas de ajuda de Duarte da Gama, que
analizaremos, no fueron integradas, por lo que tenemos que recurrir a la edición de Aida Dias.

3. María Isabel Morán Cabanas refiere, en un estudio dedicado al vestuario en el cancionero de
Resende, que, juntamente con el brocado y el terciopelo, el «chamalote» es uno de los tejidos
más mencionados en la colectánea, apareciendo en todas las composiciones en las cuales los
poetas se ríen de un atuendo extravagante (Traje, Gentileza e Poesia. Moda e Vestimenta no Can-
cioneiro Geral de Garcia de Resende, Lisboa, Editorial Estampa, 2001, p. 105).
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«Ilha», en la tercera copla, bien como la asociación del adverbio de lugar «laa» 
con «Castilha» realzan un otro caso de elección infeliz de vestuario, ahora, en la 
persona del «Condestable», o sea, el Conde de Haro4, que, por ser castellano, no 
fue motivo de risa. La oposición directa de estos dos ejemplos de escogimiento 
de atuendo, igualmente malogrados, denuncia la parcialidad de los castellanos y 
anula los efectos de los ataques de que fue blanco Manuel de Noronha, y a tra-
vés de él todos los portugueses, pues se sugiere que por toda a parte se registren 
errores en lo que concierne la elegancia, non siendo exclusivos de una nacionali-
dad en particular5. Duarte da Gama participa en otra composición de contornos 
semejantes, el punto de partida es asimismo una crítica dirigida a un cortesano, 
Francisco de Castro, por su atuendo. 

Sin embargo, el poeta también elabora ajudas en núcleos colectivos que sati-
rizan algún comportamiento impropio, siendo en uno de ellos el iniciador. Así, 
Duarte da Gama compone un vilancete que refiere un episodio caricato que 
aconteció a João Gomes de Abreu, uno de los vates que se burló de las «ceroilas 
de chamalote» de Manuel de Noronha, que mantenía con la abadesa del monas-
terio de Lorvão una relación sentimental ilícita. Un día en que fue a visitarla, su 
caballo cayó por las encuestas y murió. Este incidente dio lugar a una compo-
sición colectiva6, de estructura compleja, pues a un primer grupo de ajudas de 
dimensión variable, que retoman la rima de los dos últimos versos de la cabe-
za del vilancete, formando con este un solo y largo poema escrito a varias ma-
nos, se suma una copla de Diogo Brandão «porque ouviu dizer que João Gomes 

4. Cf. Aida Fernanda Dias, Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. VI. Dicionário (Comum, Ono-
mástico e Toponímico), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003, p. 788.

5. Sara Rodrigues de Sousa, en un artículo sobre diálogos ibéricos, también se refiere a estas
composiciones en una perspectiva semejante, pero, al mismo tiempo, diferente de la nuestra.
La autora, que analiza otros ejemplos de diálogos ibéricos activos, subraya que, en la larga y
complexa composición colectiva en la que nos centramos, las intervenciones de los portugue-
ses se estructuran en torno de una argumentación fundada en la identificación territorial que
funciona como un elemento constitutivo de una identidad colectiva («Diálogos ibéricos en el
Cancioneiro Geral de Garcia de Resende», en Diálogos Ibéricos e Iberoamericanos, eds. Ângela
Fernandes et alii, Lisboa, ALEPH-Centro de Estudos Comparatistas-Academia Editorial del
Hispanismo, 2010, pp. 887-899, pp. 894-896). Esta lectura permite realzar, por otro lado, el
intento de los poetas portugueses en distanciarse de sus homólogos castellanos non sólo en lo
que atañe a la sofisticación, sino también en lo que concierne sus superiores cualidades morales. 
Estas intervenciones se caracterizan por una clara tentativa de valorización de la identidad
portuguesa, asociándola al refinamiento y a la honestidad, subentendiendo que estos atributos
están ausentes en los castellanos. 

6. Diogo Brandão: Obras poéticas, ed. V. Tocco, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses, 1997 (37, pp. 113-117).
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mandara esfolar o cavalo», anécdota que justifica la elaboración de un nuevo vi-
lancete de la pluma de D. Garcia, que desencadena, por su vez, un segundo grupo 
de ajudas en que participa Duarte da Gama. La composición se encierra con una 
respuesta general de João Gomes de Abreu en forma de vilancete y de respuestas 
individuales a algunos de los poetas que escribieron una copla al acontecimiento. 

A lo largo de las participaciones de Duarte da Gama en conjuntos colectivos 
de ámbito satírico que constituyen una crítica ad personam, se observa que el poe-
ta mantiene con ciertos personajes de la corte una interacción privilegiada, como, 
por ejemplo, con Sancho de Pedrosa, quien le dirigió una pregunta y a quien 
respondió7, integrándose también en el grupo que da continuidad al vilancete 
de «Sancho de Pedrosa a D. Francisco de Crasto, porque debrumou ũa camisa 
de veludo»8. En la composición en la cual fue motejado Manuel de Noronha9, 
Duarte da Gama colaboró con João Gomes de Abreu que, después, fue objeto de 
su escarnio. En el contexto particular de la sátira colectiva, Diogo Brandão y João 
Pais se cruzaron también por varias veces con Duarte da Gama, intuyéndose una 
posible relación literaria entre ellos10. 

Sin embargo, la vertiente satírica de Duarte da Gama se ejerce también en 
poemas que tienen por objetivo morigerar las costumbres, censurando la crisis 
moral que asuela la sociedad de finales de Cuatrocientos. Los cuatro textos en 
que el poeta introduce una reflexión sobre la progresiva pierda de valores éticos 
son asimismo representativos de su versatilidad. Su glosa a la trova que D. João 
de Meneses envió a Luís da Silveira cuando se fue al cerco de Tánger11 configura 
una modalidad de sátira social basada en la inclusión del discurso ajeno para 
reforzar su potencial crítico. El poeta retoma la metáfora inicial del viaje por mar 
y, glosando el texto de partida, elabora un trabajo de amplificación que le permi-
te acentuar la analogía entre el contexto-objeto inicial –expedición marítima y 
navío– y el contexto ahora referido. Esta composición evidencia un trabajo en la 
estructura estrófica que combina versos octosílabos con tetrasílabos, hábilmente 

7. Cancioneiro Geral, ed. cit., 535, pp. 40-43.
8. Diogo Brandão, ed. cit., 40, pp. 122-123.
9. Cancioneiro Geral, ed. cit., 597, pp. 246-262.
10. João Pais y Diogo Brandão participaron en la composición colectiva desencadenada por el

largo vilancete que Duarte da Gama dedicó al acontecimiento sucedido en el monasterio de
Lorvão y en el trabajo de escrita colaborativa que se sigue al vilancete de Sancho de Pedrosa
(Cf. Diogo Brandão, ed. cit., 40, 122-123), en el cual también se singularizó Duarte da Gama. 
Queremos realzar que estas dos colaboraciones constituyen los únicos ejemplos de la labor
poética de João Pais. 

11. Cancioneiro Geral, ed. cit., 531, pp. 36-38.
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colocados en penúltima posición de cada quintilla, introduciendo una forma de 
pausa que acentúa el vigor expresivo del verso pleno que termina la primera y 
segunda mitad de la copla. Esta peculiar estructura estrófica, constituida, como 
referimos, por tres versos octosílabos seguidos de un quebrado y de un quinto 
octosílabo, participa plenamente de un movimiento de intensificación de la cen-
sura social, apoyada en un proceso hiperbólico, que pasa no solamente por las 
escojas lexicales que reenvían para las isotopías de la ganancia, de la ingratitud 
y de la corrupción, sino también por el recurso a la derivatio, socorriéndose, en 
particular, del prefijo privativo «des-», como forma de subrayar la inversión del 
sistema de valores. 

Duarte da Gama destaca, por otro lado, por un diestro manejo de los tópicos 
del contemptus mundi, del taedium curiae y de la aurea mediocritas que introducen 
varios niveles de censura. En la glosa a la composición de D. João de Meneses, la 
crítica a la ganancia desmedida y a la especulación se contrapone al ideal de me-
dianía horaciano que Duarte da Gama erige en modelo de vida en su respuesta a 
una misiva de Diogo Brandão12. En esta larga composición de dieciocho octavas, 
el poeta opone su vida simple y humilde en el campo, desproveída de lujos, a la 
vida en la corte, en la que dominan los compromisos mundanos y la consecuente 
busca de honores y de bienes materiales. Cruzando los dos textos, podemos ver 
como la alabanza de un estilo de vida en que predomina la humildad está presen-
te a lo largo de la carta, donde los versos «Nunca peço emprestado / sobrescrito 
nem penhor, / polo qual vivo, senhor, / a meu ver mui descansado» contrastan 
con la denuncia, en la glosa, de los motivos materialistas que animan los que 
participan en las campañas africanas: «Que se mudam cada hora / de tenças 
para comendas, / crecendo-lhe suas rendas, / sem demora, / com que compram 
as fazendas. / E quem vai de foz em fora, / nam vai por sua nobreza, / mas por ir 
contra proveza / e ancora / com amarras na riqueza»13. En las coplas que Duarte 

12. Diogo Brandão, ed. cit., 3, pp. 131-135.
13. La rúbrica que antecede esta composición anuncia una glosa que se opone al texto de D. João

de Meneses, pero parece asumir, por el contrario, una posición ambigua. De hecho, los efectos
logrados con las rimas subrayan ese posicionamiento ambiguo con relación a las campañas
africanas. Las rimas en «-ora» –«hora», «sem demora», «foz em fora»– realzan la velocidad con
la cual las fortunas fueron acumuladas, observación reforzada por la última palabra en rima del
conjunto: «ancora». Por otro lado, las rimas en «-endas» –«comendas», «rendas», «fazendas»– y
la asonancia en los versos doce y trece consolidan la denuncia de los intereses materialistas
de los que iban para África o emprendían los viajes ultramarinos. Esta crítica se revela más
explícita cuando el substantivo «nobreza», antecedido por una negación, rima con «proveza»
y «riqueza». Como refiere Ana María Sánchez Tarrío, «Duarte da Gama registra lecturas más
realistas que la ‘justificación oficial’», pues, simultáneamente, «a los ideales teóricos oficiales, en 
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da Gama dedica a la partida del rey para Évora14, la referencia a Nemrod, que 
edificaría la torre de Babel y que, en la tradición rabínica, representaría el prototi-
po del rebelde –«Mais alto do que sobio / Menbrot queriam sobir»–, ilustra la an-
siedad de los cortesanos por obtener beneficios regios, aumentando sus fortunas. 
La evocación del soberano legendario y, implícitamente, de la construcción de 
la torre, que debería ser tan alta que llegara a Dios, reenvía para la ambición del 
entorno cortesano del rey, inscribiéndose a contracorriente del ideal de la aurea 
mediocritas que preconiza Duarte da Gama en su elogio de la vida en el campo 
que el eligió para él. El recurso a este tópico, bien sea de forma explícita, bien sea 
de forma implícita, introduciendo referencias que apuntan para la soberbia de la 
sociedad y críticas a la ausencia de valores éticos, que subrayan, por contrapunto, 
la inexistencia del ideal de medianía horaciano, permite reforzar la censura a los 
intereses economicistas que animan los portugueses del Cuatrocientos. 

Se observa en estas composiciones un entrelazamiento entre el tópico de la 
aurea mediocritas y los del taedium curiae y del contemptus mundi. Las acusaciones 
relativas a los desvaríos de los cortesanos, pero también de la sociedad en general, 
se cruzan con la sencillez asociada a un ideal de vida que no procura la ostenta-
ción, pero sí la simple armonía, como lo subraya el poeta en sus coplas «sobela 
partida d’El-Rei»: «Os que têm tudo dobrado / têm a pena tresdobrada, / os que 
têm ũu soo cuidado / têm a vida descansada, / que sam os que nam têm nada». 
El reconocimiento de la ausencia de moderación en los comportamientos que 
genera la corrupción en sus variados aspectos se conjuga con el tema del rechazo 
y desprecio del mundo, que es una crítica más a la sociedad. El menosprecio 
del mundo se ilustra en estos textos por la introducción de una distancia entre 
el poeta y el espacio social censurado, como ya ha subrayado João Frazão15. Es 
sintomático que el intuito crítico llevado a cabo por Duarte da Gama se organice 
en torno de un sujeto indefinido, que sugiere la transversalidad de los compor-
tamientos denunciados. En la glosa a la composición de D. João de Meneses16, 
se observa un progresivo desaparecimiento del poeta que se distancia del grupo 
censurado: en la primera copla, se pasa de la primera persona del plural, en los 

la realidad de la Expansión peninsular se verifica la clara instrumentalización económica de la 
‘Guerra Santa’» (Formación humanística y poesía romance en el Cancioneiro Geral de Garcia de 
Resende, Tesis doctoral inédita, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compos-
tela, 2000, p. 77). 

14. Cancioneiro Geral, ed. cit., 532, pp. 38-39.
15. João Amaral Frazão, «Duarte da Gama», en Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portu-

guesa, coords. G. Lanciani y G. Tavani, Lisboa, Caminho, 1993, p. 223.
16. Cancioneiro Geral, ed. cit., 531, pp. 36-38.
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primeros cinco versos, al pronombre relativo «que», que tiene por antecedente 
«jente»; en la segunda copla, en razón de la integración del verso glosado, el su-
jeto es de tercera persona del plural, pero indeterminado, siendo substituido, en 
la segunda quintilla, por el pronombre «quem»; en las demás coplas, se asiste a 
una forma de reificación y de conceptualización de la reprobación moral llevada a 
cabo por el poeta, pues el verso «el navio pende aa banda» cristaliza en la imagen 
del barco inclinado, ahora metáfora de la sociedad, la ausencia de valores de los 
portugueses.

Aunque en la primera copla de la composición 532, trovas de Duarte da 
Gama dedicadas a la partida del rey, los destinatarios de la censura sean, explíci-
tamente, mencionados –«os cortesãaos»–, en las siguientes la referencia tiende a 
ser menos precisa, usando expresiones como «os que», «os velhos», «os de pouca 
idade», lo que denota una voluntad expresa de alejarse del grupo que critica, 
revelando una forma de actualización del contemptus mundi. En los desórdenes 
que «se costumam em Portugal»17 se observa el mismo recurso: en los versos, los 
indefinidos «ũus», «outros», «ninguem» son recurrentes. Estos dos poemas conci-
lian la indefinición del sujeto criticado con una forma de censura más acusatoria. 

Robert Bultot, que analizó las relaciones entre miseria y dignitas hominis en 
articulación con la doctrina del contemptus mundi en el pensamiento del pontífice 
Inocencio III, realza que «[l]’orgueil et l’humilité occupent dans la pensée du 
diacre Lothaire et du pontife Innocent III une place de tout premier plan»18. 
El autor añade que la intención del diácono, que redactó el De miseria humane 
conditionis antes de ser papa, «est cependant bien claire: il se propose de décrire 
la vileté de la condition humaine pour abattre l’orgueil de l’homme et l’amener à 
l’humilité. Cette vileté consiste en une triple série de misères, misère de sa con-
dition terrestre, misère de sa vie morale, misère de l’état cadavérique et du sort 
éternel réservé aux pécheurs»19. Las composiciones de Duarte da Gama parecen 
participar de un objetivo semejante, pues, como lo hemos subrayado, el poeta 
rechaza, constantemente, en sus poemas de índole moral, la procura de la vana 
gloria, proponiendo, al contrario, un ideal de humildad y de modestia. No es 
nuestro propósito afirmar que Duarte da Gama conocía la obra de Inocencio 
III o la de otros teólogos; con todo, este paralelismo nos permite concebir los 
escritos morales del poeta no apenas desde el punto de vista de la crítica social, 

17. Ibid., 542, pp. 50-57.
18. Robert Bultot, «Mépris du monde, misère et dignité de l’homme, dans la pensée d’Innocent

III», Cahiers de civilisation médiévale, 4, 16, Octobre-décembre (1961), pp. 441-456, p. 442.
19. Ibid., p. 445.
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sino también desde un punto de vista filosófico. Así el recurso al tópico del con-
temptus mundi se cruza con el de la miseria de la vida espiritual y ética del ser 
humano, confiriéndole una dimensión más especulativa, lo que singulariza, en 
nuestra opinión, los versos morales del poeta. Concordamos, pues, con Aida Dias 
cuando afirma, relativamente a Duarte da Gama y Álvaro de Brito, que «[c]edo 
souberam apontar para os males da sociedade em que viviam, reflectindo sobre 
eles», siendo «necessário subtraí-los à sombra dos Grandes, arrancá-los ao olvido 
dos homens, revelando-os nas suas dimensões peculiares»20. 

Hombre de corte, como evidencian los documentos que comprueban que re-
cibió privilegios del rey y los que confirman los cargos que ejerció en la adminis-
tración, la faceta moralizadora y taciturna de Duarte da Gama cohabita con una 
actividad poética más alegre, en la cual está patente la función lúdica y social de 
la poesía, contemplando también la lírica. Participó en tres composiciones colec-
tivas, elaboró una respuesta a una pregunta de Sancho de Pedrosa y dos ajudas, 
una de loor a Dona Leonor Anriques y otra, a un vilancete de Jorge da Silveira. 
Su producción individual es constituida por glosas de motes, cantigas y esparsas. 

La composición de pregunta/respuesta iniciada por Sancho de Pedrosa y res-
pondida por Duarte da Gama21 tiene una estructura singular, pues el interrogador 
no pide solamente a su interlocutor que elabore una respuesta para el problema 
planteado, sino también que glose un mote. La glosa constituye un desenvolvi-
miento de la respuesta a la pregunta disyuntiva formulada por Sancho de Pedrosa 
sobre cual tipo de vida será lo más penoso. Aunque los dos termos del dilema no 
estén claramente expresos, se supone, por el contenido de la respuesta, que las 
opciones serían una vida subordinada al amor y a sus tormentos y una vida de la 
que el sentimiento amoroso estaría ausente. El interrogado considera que la pre-
sencia del amor llena de dolor la existencia. Es de notar en la respuesta de Duarte 
da Gama la labor creativa en torno de la captatio benevolentiae: el poeta retoma 
el loor inicial para transformarlo en un ejercicio de pericia literaria. En efecto, 
Duarte da Gama contornó los elogios convencionales, introduciendo la imagen 
del navío que navega sin destino y sin ruta. Con esta metáfora, el tópico de la 
alabanza adquiere nuevo impulso y una calidad que no alcanzara en los primeros 
versos de la pregunta. La fama de Duarte da Gama, que Sancho de Pedrosa elo-
gió en los primeros versos, es, ahora, en la respuesta de aquél, una nave errática 
que procura su camino, dirigiéndose hacia Sancho de Pedrosa. El poder expresivo 

20. Aida Fernanda Dias, «A sombra dos grandes», Revista de Filología Románica, 2 (1984), pp.37-
69, p. 65.

21. Cancioneiro Geral, ed. cit., 535, pp. 40-43.
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de la navegación sin rumbo potencia el loor dirigido a Sancho de Pedrosa que 
surge como una luz de sabiduría que indica su camino a los que, como Duarte da 
Gama, están perdidos, pero también el genio creativo del proprio poeta que logró 
extraer los elogios iniciales al convencionalismo formal, confiriéndoles una real 
presencia poética en estos versos. 

La producción lírica de Duarte da Gama desenvuelve la clásica temática de la 
crueldad de la dama y del sufrimiento inherente al estatuto de amante dividido 
entre los sentimientos que lo animan. La glosa al mote «Na vida maal e temor»22 
exprime, bajo forma de cantiga, el paradojo vivido por el amante dilacerado entre 
el dolor causado por la indiferencia de la amada y la esperanza de ser recompen-
sado. Los dos versos del refrán –«trazerey por esperança / na vida mal e temor»– 
condensan la filosofía del malogrado amante, condenado a vivir en la angustia de 
que la dama lo exima del servicio de amor. Esta ansia es también trabajada en la 
esparsa que glosa el mote «Gram miedo tengo de mi»23, en la cual las figuras de 
repetición, que la estructuran, dramatizan la sujeción a la dama. El poeta com-
binó harmoniosamente, en estos versos, el poliptoton, la epifora, la redditio y la 
reduplicatio en torno del verbo «temer», alcanzando realzar la aflicción del amante 
que se encuentra, en esta copla real, elevada al paroxismo. 

La cantiga que glosa el mote «Durará enquanto viva»24 merece una llamada 
de atención, principalmente por una peculiaridad de su primer verso. El poeta 
evoca el sufrimiento por no poder ver a la dama, imposibilidad que refuerza su 
sensación de cautividad y lo lleva a enumerar las angustias que siente: temor, 
cuidado, tristeza. Con todo, en el primer verso, la expresión «nem vos me verdes» 
es insólita, puesto que registra la reciprocidad de esa no visión y parece insinuar 
una transformación del estatuto de la figura femenina. En efecto, esa formulación 
altera la percepción que tenemos de la dama como ser superior, inmune a los 
efectos del sentimiento amoroso, devolviéndola a su condición humana. A pesar 
de evocar los infortunios del amante de forma convencional, la cantiga presenta 
pues una nota singular, al sugerir que la dama también es sumisa al amor.

No muy prolijo, si comparado a D. João de Meneses o D. Francisco de Por-
tugal, Duarte da Gama es autor de una obra significativa. Su labor poética es 
recordada sobre todo por la vertiente satírica, de intención moralizadora. En 
efecto, el hábil manejo de los tópicos de la aurea mediocritas, del contemptus mundi 
y del taedium curiae, al introducir varios niveles de crítica, refuerza esa intención 

22. Ibid., 537, pp. 43-44.
23. Ibid., 539, p. 45.
24. Ibid., 536, p. 43.
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y hace que, junto con los poemas de Álvaro de Brito, los versos que Duarte da 
Gama dedica al desconcierto de la sociedad de Cuatrocientos constituyan los 
más acabados ejemplos de sátira social en todo el Cancioneiro de Resende. Las 
composiciones de crítica ad personam destacan de las anteriores por la tonalidad 
lúdica y festiva que corresponden al ambiente jocoso de los serões palaciegos. Sin 
embargo, el poeta sobresale también por la elegancia retórica de sus poemas líri-
cos, testimonio de una calidad poética innegable. Ese duplo interés y la manera 
de situarse en ambos frentes confirman su estatuto de poeta cortesano. 
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