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MUTILACIÓN Y (RE)CREACIÓN POÉTICA: LAS 
«LETRAS» Y «CIMEIRAS» DEL CANCIONEIRO GERAL DE 

GARCIA DE RESENDE (1516)

Sara Rodrigues de Sousa 
Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

Universidade Europeia 

En el folio CLXXIIIv del Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, puede 
leerse una de las rúbricas más extensas de dicha colectánea, la cual reza:

A vinte e nove días de Dezembro de mil e quatrocentos e noventa, fez el-rei dom 
Joam, em Évora, ũas justas reaes no casamento do Princepe Dom Afonso, seu 
filho, com a Princesa Dona Isabel de Castela. E foi o dia da amostra ũa quinta-
feira e aa sesta se começaram e duraram tee ò domingo seguinte. E el-rei com oito 
mantedores manteve a tea em ũa fortaleza de madeira sengularmente feita, onde 
todos estavom de dia e de noite, que tambem justavam. E as letras e cimeiras que 
se tiram sam estas (614/5946)1.

Desde allí y hasta el folio CLXXIIIIv, se reproducen treinta y cinco «letras 
e cimeiras» presentadas en la celebración de la boda de Don Afonso, hijo del 
rey Don João II y de D. Leonor, con Dueña Isabel de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos, el veintinueve de diciembre de 1490. De acuerdo con Ian Macpherson, 

1. Todas las citas del cancionero portugués se sacan de la edición de Aida Fernanda Dias, Can-
cioneiro Geral de Garcia de Resende,  Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990-1993, 4
vols. A cada mención a textos de esta colectánea se seguirá una pareja de números separados
por una barra: el que le atribuye Dias en su edición y el que le asigna Brian Dutton en sus
Índices. Brian Dutton, El Cancionero del Siglo xv (c. 1360-1520), Salamanca, Universidad de
Salamanca, VII, 1991. 
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autor de algunos de los más relevantes estudios sobre la representación de esta 
modalidad poética en los cancioneros peninsulares, en Castilla, el apogeo de los 
torneos tuvo lugar bajo el reinado de Juan II (1458-1479), cuando 

the early emphasis on military training had declined, and jousts between indivi-
dual knights on horseback, à outrance, with military weapons and armour, had 
largely given way to jousts à plaisance, displays of pageantry and wealth domina-
ted by the theatrical and decorative aspects of the spectacle2.

Por el dispendio económico implicado, estos eventos se asociaban a celebra-
ciones palaciegas, como esta boda3, que sellaba una alianza entre el reino de 
Portugal y los de Castilla y Aragón y, así, contribuía también a consolidar la serie 
de circunstancias históricas por las que Luís Adão da Fonseca considera a D. João 
II como un monarca «peninsular»4, situación que no lo protegió de enfrentarse 
a una conocida crisis sucesoria, a los pocos meses de la boda, tras la muerte del 
infante, poéticamente documentada en el cancionero de Resende con la elegía de 
Álvaro de Brito (76/5324).

Además de pertenecer muy claramente a una de las dos clases de rúbricas 
de impresos identificadas por Patrizia Botta, la clase de «rúbricas detalladas, 
llenas de pormenores y que nos van dando precisos y preciosos datos sobre la 
composición»5, el paratexto que introduce las «letras y cimeiras» ilustra también 
uno de los casos que cuadran en la categoría que Cleofé Tato describe como 

2. Ian Macpherson, The Invenciones y Letras of the Cancionero General, London, Department of 
Hispanic Studies-Queen Mary and Westfield College, 1998, p. 7.

3. Para una visión a la vez más amplia y detallada de las celebraciones de estas bodas que ocu-
rrieron en Sevilla a lo largo del mes de abril de ese año, «siendo Hernando de Silveira, que
llevaba poderes del Príncipe, quien recibió por su mujer a doña Isabel de mano del cardenal
don Pero González de Mendoza, en presencia de los Reyes», véase M. Jesús Díez Garrretas,
«Fiestas y juegos cortesanos en el Reinado de los Reyes Católicos. Divisas, motes y momos», 
Revista de historia Jerónimo Zurita, 74 (1999), pp. 163-174. Para un enfoque en los procesos de
escritura de relaciones de sucesos festivos, especialmente en el siglo xvi y contrastándolas con
las crónicas, véase Jimena Gamba Corradine, «“Aviéndome vuestra señoría encomendado quele 
escriva cómo han passado los torneos”: silencio cultural en la representación festiva caballeresca 
(torneo de Valladolid, 1544)», en La invención de las noticias. Las relaciones de sucesos entre la
literatura y la información (siglos xvi-xviii), eds. G. Cappelli, V. Nider, Trento, Università degli
Studi di Trento, 2017, pp. 807-827.

4. Luís Adão da Fonseca, D. João II, Casais de Mem Martins-Rio de Mouro, Temas e Debates, 
2007, p. 7.

5. Patrizia Botta, «Las rúbricas en los Cancioneros de Encina y de Resende», en De rúbricas ibé-
ricas, ed. A. Garribba, Roma, Aracne, 2008, pp. 97-114, p. 98.
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rúbricas cuya «supresión podría llevarnos hasta una lectura diferente del texto 
que anuncian»6. Efectivamente, aunque Patrizia Botta se pronunció ya sobre el 
carácter excepcionalmente largo, cronístico, de algunas de las rúbricas portugue-
sas, en lo que, según la misma experta, quizás podamos reconocer el influjo de un 
rasgo profesional del recopilador7, en este caso dicha información paratextual se 
revela todavía más prominente, no solo por tratarse de una sección del cancionero 
resendiano en la que el paratexto casi supera cuantitativamente el texto propia-
mente dicho, sino también porque, en las «letras y cimeiras», la rúbrica contiene 
informaciones que representan la componente originalmente visual, no verbal, de 
la escenificación que se asociaba a este género poético.

Para Alan Deyermond, la transfiguración semiótica implicada en la desapa-
rición de la componente visual, en beneficio del texto que la representa, es justo 
uno de los rasgos idiosincráticos de la recopilación y posterior edición de este 
tipo de textos, cuyo contexto original de presentación efectivamente no conoce-
mos en detalle, no sabiéndose siquiera si, en el caso del Cancionero General, del 
que se ocupa dicho autor, fue Castillo el responsable de la puesta por escrito del 
elemento visual8.

Parece no haber lugar a duda, sin embargo, que le cabía al espectador la tarea 
de descubrir, de comprender, cómo podían articularse la divisa (un elemento vi-
sual, iconográfico o simbólico) que ornamentaba el traje del caballero o su caballo 
y la letra que aquel comunicaba a sus interlocutores: «The letra provided the ra-
zón, in which the theme of the divisa was illuminated, developed, or illustrated in 
words, sometimes routinely, sometimes, depending on the creative imagination 
of the author, in an extravagant, mysterious, or paradoxical way»9.

Uno de los casos con los que Macpherson ilustra la ingeniosa tarea que le 
cabía al espectador es el de la invención que Hernando del Castillo atribuye a 

6. Cleofé Tato, «Las rúbricas de la poesía cancioneril», en Canzonieri iberici, eds. P. Botta et al., 
Noia, Toxosoutos, 2001, II, pp. 351-373, p. 351.

7. Patrizia Botta, «Las rúbricas en el Cancioneiro Geral de Resende», en De rúbricas ibéricas, ob.
cit., pp. 115-134, p. 118.

8. Esta duda la comparte Deyermond con John Gornall, que, como aclara en nota, cree ser más pro-
bable que las rúbricas del Cancionero General procedieran de la fuente que tendrían en común con
el Cancionero de Rennert. Alan Deyermond, «La Micropoética de las invenciones», en Iberia Can-
tat. Estudios sobre poesía Hispánica Medieval, eds. J. Casas Rigall, E. M. Díaz Martínez, Santiago de 
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp. 403, 424, pp. 411 y 423n.

9. Macpherson, The Invenciones y Letras, ob. cit., p. 12. Cf. también Ian Macpherson, «The Game 
of Courtly Love: Letra, Divisa, and Invención at the Court of the Catholic Monarchs», en
Poetry at Court in Trastamaran Spain: From the Cancionero de Baena to the Cancionero General, 
eds. M. Gerli, J. Weiss, Tempe, Arizona State University, 1998. 
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Esteban de Guzmán, que dice «En la vida la busqué / y en la muerte la hallé»10. 
Resultará fácil reconocer la ilegibilidad del texto sin rúbrica, en particular porque 
el pronombre, presente en los dos versos, reclama un referente que el texto no 
contiene, pero que la información que integra la rúbrica aclara: «Don Estevan de 
Guzmán traía en bordadura unas matas de alegría, y dixo»11. Según Macpherson, 
el espectador de la escenificación tenía pues que saber que el referente visual 
podía llamarse alegría (además de espiga de sésamo o de ajonjolí), y elegir dicho 
vocablo como referente para el pronombre, la única opción que permitía simul-
táneamente, por su polisemia y por la concordancia en género y en número con 
el pronombre usado, nombrar a la planta que traía el poeta y adecuarse sintácti-
camente al texto y conceptualmente a la lógica amatoria cortesana que él repre-
senta12. En otras palabras, si no conociera la posibilidad de asociar al significante 
visual el significado «alegría» sino apenas uno o ambos los demás, no podría el 
participante establecer las conexiones entre los distintos elementos pertenecien-
tes a distintos códigos intersemióticos, en el que el significante verbal «alegría» se 
adecuaba simultáneamente a dos significados distintos en su naturaleza: uno abs-
tracto, el sentimiento al que refiere el texto, y el concreto que representa la planta.

A consecuencia de la decisión de incorporar la clave del reto en la rúbrica, 
sin embargo, se genera un espacio de aclaración que modifica la situación de 
tensión interpretativa que caracterizaría el contexto de representación original de 
las composiciones pertenecientes a este género, el cual Juan Casas Rigall asocia 
al concepto de aenigma, precisando que, aunque no exige «un molde externo de 
adivinanza», implican un desafío para el destinatario, «que debe igualmente des-
velar un acertijo presentado de manera solapada»13. Podría igualmente discutirse 
si otra solución editorial, no apenas verbal, podría no resolver de antemano la red 
de significados activos asociados al significante visual y, así, no amputar la expe-
riencia de lectura de una dimensión caracterizadora del género - la respuesta a un 
reto que ya no llega a serlo. De todas formas, no puede dejar de reconocerse en 
paratextos de este tipo una prueba de la exigencia intelectual de estos ejercicios 
cortesanos y un espacio discursivo determinado por características específicas, 
metadiscursivo y de intermediación entre la propuesta poética y su lector, así 

10. Macpherson, The Invenciones y Letras, ob. cit., p. 13.
11. Ibid., p. 66.
12. Ibid., p. 13.
13. Juan Casas Rigall, Agudeza y retórica en la poesía amorosa de Cancionero, Santiago de Compos-

tela, Universidade de Santiago de Compostela, 1995, p. 95. 
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como una prueba más de la preocupación documental asumida por Castillo en el 
Prólogo de su Cancionero General.

Aunque no se manifiesta de forma abierta sobre dichos principios críticos a lo 
largo de su cancionero, las rúbricas que Resende incorpora en la sección de inven-
ciones de su colectánea poética (cf. Cuadro 1, en anexo) evidencian la sumisión a 
un esquema discursivo formado por sujeto, verbo traer en el imperfecto de indicativo, 
objeto, conjunción copulativa «y» y forma del verbo decir en imperfecto de indicativo, la 
cual es en dos ocasiones complementada por el objeto directo «letra»14.

Los objetos identificados, por su parte, pertenecen a universos diferenciados: 
se trata de signos náuticos, escatológicos, astrológicos, bélicos, botánicos, arqui-
tectónicos, históricos, zoológicos, musicales u objetos utilitarios; en ocasiones, las 
divisas cruzan elementos provenientes de más de un universo. Además, a cada 
participante se asigna una única invención cuya autoría se identifica en la rúbrica, 
casi siempre con su nombre, en alternativa o en coincidencia con su título, exis-
tiendo solamente un caso en que se limita a identificar el origen ([6]).  En con-
sonancia con un rasgo común a otras manifestaciones de esta modalidad poética, 
ya señalado por Casas Rigall, para quien «el autor de invenciones no es tanto el 
literato habitual cuanto el cortesano, cuya personalidad y ubicación cronológica 
no siempre resultan de fácil determinación»15, los autores identificados por las 
rúbricas no coinciden con los más representados como poetas en el cancionero 
portugués, lo que parece confirmar que se concebiría a estas formas poéticas más 
bien como un juego cortés, que como un género poético consagrado. 

Aunque las demás cuatro rúbricas16 también están en portugués, esta sección 
del Cancioneiro Geral solo conserva dos invenciones en la lengua materna del 
recopilador17; considerando que dicha recopilación contiene varios textos bi-
lingües que no afectan el predominio del portugués, quizás podamos interpretar 
este dato como señal de consideración u hospitalidad con relación a quienes se 

14. En un artículo de 2008, que publicó en el ámbito de un estudio sobre la rubricación de los can-
cioneros del xv y del xvi, Patrizia Botta compara el testimonio de estos textos que conservan
el Cancioneiro Geral y la Crónica del Rei Dom João II. Según la experta, el escrito historiográfico
valora un nivel de detalle histórico superior al que exhibe la recopilación literaria, a la que
limitaremos nuestra atención en este trabajo. Patrizia Botta, «La rubricación cancioneril de las
letras de justadores», De rúbricas ibéricas, ob. cit., pp. 135-155.

15. Casas Rigall, Agudeza y retórica, ob. cit., p. 103, n. 133.
16. La primera es la que hemos citado al inicio de este estudio; las demás tres, intermediales, intro-

ducen grupos de participantes que cualifican distintamente: los «mantedores», inaugurado por
el Rey y formado por nueve invenciones, los «Aventureiros», con siete invenciones, y finalmente 
los «outros aventureiros que vieram per si», responsables por diecinueve más.

17. Se trata de la invención del Rey ([1]) y de la de Pero d’Abreu ([30]).
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estaban recibiendo en el momento de la celebración que acogió la presentación 
de dicho material poético.

En consonancia con dicha opción, el octosílabo es la medida elegida, con 
ocho apariciones de pie quebrado, de tres, cuatro o cinco sílabas. Con relación a 
su extensión, el 3%, o sea un texto, tiene cuatro versos, con rima alterna, el 17% 
tiene 2 versos, con rima pareada18, y los demás 80% (o sea veintiocho invencio-
nes) poseen 3 versos con un verso suelto seguido de dos pareados. El predominio 
de las invenciones de 2 y 3 versos corresponde, pues, a lo que propugna el Arte 
de Poesía Castellana, de Juan del Encina, al respeto: «si tiene dos pies, llamámosle 
tanbién mote o villancico o letra de alguna invención, por la mayor parte. // Si tiene 
tres pies enteros o el uno quebrado, también será villancico o letra de invención; y 
entonces el un pie ha de quedar sin consonante según más común uso»19.

Desde el punto de vista de la articulación entre los dos elementos que compo-
nen las invenciones del Cancioneiro Geral, resulta claro que, en veintisiete de los 
casos, el paratexto constituye, efectivamente, condición de legibilidad del texto, 
ya que la rúbrica asocia elementos de comparación, objetos a calificadores, sujeto 
a verbos o referente a pronombres que representan interlocutores del sujeto poé-
tico u objetos o entidades mencionadas en el texto. 

La incorporación de la referencia paratextual no suele, sin embargo, ser literal, 
predominando la creación de analogías basadas en la transposición metonímica 
de características de los objetos mencionados en la rúbrica para un dominio vi-
vencial del sujeto predominantemente amatorio, por el recurso a vocablos lexica-
lizados en ese dominio, aunque alguno pueda también leerse fuera de él. Véase, 
por ejemplo, la invención de Don Anrique Anriquez, cuya campana asocia en 
simultáneo al servicio religioso y al servicio amatorio –«Este [sino] sona mi ser-
vicio / ser com vos / tan cierto como con Dios» ([19])–, mientras que en la del 
Rey parece legítimo leerse una afirmación de la fuerza del vínculo establecido 
por la boda que en aquel entonces se celebraba (por la interpretación metafórica 
del «liame»), pero también un elogio de su empresa ultramarina, que el mismo 
objeto, sinécdoque de las embarcaciones, puede representar ([1]). 

En paralelo, la divisa puede introducir una figura de autoridad con la que, 
directa o indirectamente, se compara un sujeto vinculado al universo amatorio, de 
ahí resultando una expresión hiperbolizada de su virtud o sufrimiento. También 

18. Forma parte de este grupo la única invención del Cancioneiro Geral que posee una glosa: se trata 
de la de Diogo da Silveira ([31]5975), que presenta tres versos más.

19. Juan del Encina, «Arte de poesía castellana, compuesta por Juan del Enzina», en Las poéticas
castellanas de la Edad Media, ed. F. López Estrada, Madrid, Taurus, 1984, pp. 77-93, p. 90.

Avatares y perspectivas.indb   1232 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Mutilación y (re)creación poética   | 1233

en esos casos, la comparación no es absoluta, sino que se enfoca en un rasgo o 
función que la tradición asigna a dicho personaje. Así, por ejemplo, Aires da Silva 
compara su eficacia en cuanto guardia de «la fee del bien que cobr[ó]» con la ca-
pacidad de guardar de Cerbero, guardia de los infiernos ([5]). Asimismo, cuando 
el elemento introducido no se aplica al sujeto, el texto lo presenta como objeto de 
su protección, o le asigna atributos o rasgos de comportamiento. También en estos 
casos es de tipo metonímico el acercamiento que se observa entre ambos elemen-
tos, destacándose lo que hay de común entre ellos, para afirmarse la supremacía 
del ser amado, estrategias no ajenas a las que los modelos laudatorios cancioneriles 
tan profusamente ilustran. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el recurso al argu-
mento de anterioridad en la invención de Pedr’Homem, cuando afirma que Venus 
solo podrá haber recibido «gracia y hermosura» del «vos» al que se dirige ([12]).

El hecho de que los textos de las demás ocho invenciones (señaladas en el 
Cuadro 1 con negrita) admitan una lectura autónoma, no dependiente de la in-
formación paratextual, no significa la asignación a la rúbrica de una función ex-
clusivamente identificativa, como en la invención de Arelhano ([34]), y su exclu-
sión del proceso de generación de sentido. Si la de Diogo de Almeida se limita a 
agregar un contexto al objeto, contribuyendo a intensificar la expresión del dolor 
del sujeto ([3]), en los demás casos, las relaciones entre el objeto de la divisa y su 
representación en el texto también suponen formas más o menos discretas de si-
lepsis, así sosteniendo dos acepciones para un mismo vocablo. Es lo que ocurre en 
mecanismos que ya hemos comentado, cuando un elemento tutelar, de resonancia 
histórica o mitológica, representa metonímicamente un modelo de referencia en 
la posesión de una cualidad con relación a la cual se define la expresión metafo-
rizada del sufrimiento del sujeto ([11], [26]) o las consecuencias de la actitud del 
objeto amatorio ([14]). Pero también es una relación de tipo metonímico la que 
hallamos en la invención de Dom João de Meneses, cuya divisa, un hombre me-
tido en un armadijo, representa una figuración posible de un tópico que el texto 
glosa, el de la prisión amatoria, sustantivo expresamente empleado en el texto, 
reconociéndose así una aplicación doble, complementaria, pero paralela del tópico 
([7])20; esta rúbrica sitúa pues el lector en un ámbito concreto que el texto lee me-
tafóricamente. Asimismo, el dominio musical, al que pertenece la representación 
de la divisa en la invención de Álvaro da Cunha, apenas lo incorpora el texto, en 
la discreta referencia al dominio auditivo que representa el verbo «oír» ([8]). Por 

20. Esta invención, de Dom João de Meneses, es la única de las invenciones portuguesas que, según 
Dutton, se reprodujo en más de un cancionero tardomedieval, en concreto en el Cancionero de
Rennert, del siglo xvi (cf. Dutton, El Cancionero, ob. cit., p. 53).
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su parte, la de Garcia de Sousa representa en la rúbrica un objeto de medición, 
el compaso, cuya relación con el texto se limita a la conexión etimológica con la 
forma verbal que, metafóricamente, allí se emplea: «compassada» ([33]).

Es cierto que, por el carácter formular, escueto, de las rúbricas de las invenciones, 
y pese a su prolijidad, los efectos discursivos que en ellas hallamos son escasos y poco 
relevantes desde el punto de vista de la retórica poética cortesana. En el cuadro de 
la ocasional asignación de propiedades al objeto identificado, que ocurre en catorce 
rúbricas, hallamos algunas estructuras especificativas sencillas, que asocian al obje-
to otro sustantivo identificativo directamente (como en «Cam Cerveiro» [5]), por 
intermedio de la preposición «de» (como en «liames de nao» [1], o «hidra de sete 
cabeças» [20]), por la aposición de un título (como en «deos das Batalhas» [15]) o de 
un adjetivo (como en «banco pinchado» [9]). En este cuadro, pues, destacan, por una 
parte, informaciones que determinan la posición relativa de signos complejos (como 
en «Alexandre em cima dos grifos» [2] o en «madronheiro com madronhos» [31]) y, 
por otra, estructuras adjetivales interpretables como indicadoras de un estado, como 
«besta fera» ([4]), o de movimiento, como en «um liam rompente» [27], cuadrables, 
en su conjunto, en el dominio del discurso escénico, didascálico, por relacionarse con 
la descripción de la forma como se disponen o se presentan los signos.

Esta orientación metadiscursiva convive, además, con descripciones paratex-
tuales de las que resultan signos todavía más complejos. Tanto el «icho com u 
homem metido tee cinta» ([7]) semánticamente adecuado al tópico de la prisión 
de amor, como la «harpa sem cordas» ([8]) de las rúbricas de las invenciones de 
Dom Joam de Meneses y de Álvaro da Cunha, condensan dos ideas contrarias: 
la prisión (hasta la cintura) y la libertad de un hombre (a partir de la cintura), la 
posibilidad y la imposibilidad de tocarse o de oírse un instrumento que constitu-
ye un símbolo del amor lírico, afirmándolo y negándolo al mismo tiempo. Ambas 
se figuran, así, por vía de la brevitas que sostiene la reunión de contrarios, como 
un signo visual marcado por el oxímoron, estableciendo un protocolo de lectura 
para los respectivos textos, marcado por la antítesis, y que, complementariamente, 
también iluminan los signos de las respectivas divisas, orientando su interpreta-
ción hacia un universo de referencias específico, que, sin embargo, no los agota.

Finalmente, y todavía en el ámbito de la articulación entre rúbrica y tex-
to, habrá que comentar la presencia de un mecanismo retórico, perteneciente 
al dominio de la annominatio y particularmente caro a la retórica cancioneril, 
profusamente usada en los cinco tricenios estudiados por Casas Rigall21. Se trata 
de la figura etimológica identificada en la invención de Garcia de Sousa, la cual 

21. Casas Rigall, Agudeza y retórica, ob. cit., p. 222.
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convive con dos más, resultantes del encuentro de los vocablos «liames» y «liam» 
en la rúbrica y en el texto de la invención d’El Rey ([9]) y «matador» y «mata» 
en la de Dom Pedro de Sousa. Aunque podamos admitir que, en el contexto 
original, el espectador pudiera ser sensible a esta forma de polyptoton in absentia, 
puesto que el elemento de la rúbrica no era verbalizado, la evidenciación de la 
derivación (derivatio) a partir de los lexemas indicados resulta de la decisión de 
incorporarlos o de mantenerlos en la representación del elemento visual que pre-
senta con recurso al código verbal, en concreto de la incorporación en la rúbrica 
de un vocablo que posee una resonancia fonética con otro ya presente en el texto, 
entre otras opciones léxicas posibles22.

En conclusión, el apartado de invenciones del Cancioneiro Geral pone en eviden-
cia la necesidad de considerar sus rúbricas no solo como una mera transposición de 
las divisas que formaban parte de la performance que originó esta categoría poética, 
sino como un espacio discursivo que recrea las condiciones de interacción entre el 
elemento visual o físico y el texto de la invención propiamente dicho, sea en resul-
tado de una mano particularmente sensible o de la manutención de una tradición 
textual heredada y aceptada. En beneficio de esta lectura, hemos identificado, fun-
damentalmente, elementos discursivos que no se limitan a identificar el objeto sino 
que lo caracterizan con recurso a elementos que intensifican su potencial sígnico, 
y formas de articulación entre la rúbrica y el texto basadas en mecanismos de ar-
ticulación retórica caros a la poética cancioneril. En definitiva, la amputación de la 
divisa original abre lugar a un espacio discursivo recreado, lugar de transmisión de 
información y de reelaboración de un discurso nuevo, resultante de un proceso de 
traducción intersemiótica cuyo conocimiento merecerá la pena intentar profundizar.

Número Rúbrica Nº de 
versos

S í l a b a s 
métricas

Rima

[1]*/5946 «El-Rei trazia ũus liames de nao e dezia a letra» 3 8 abb

[2]/5947 «O Prior de Sam Joam trazia Alexandre em cima 
dos grifos e dizia»

3 8 abb

22. El proceso de selección resulta particularmente evidente en el caso de «liame», vocablo que
en Cancioneiro Geral ocurre solamente en esta ocasión, conviviendo con «cuerda de Dios»
(15/5206), «corda» (390/5656), «cordam» y «escada de corda boa» (878/7298).

* Por economía de espacio, identificamos las invenciones con recurso a un número que indica la
posición del texto en el conjunto de las invenciones editadas por Dias. Va entre corchetes por
no figurar en dicha edición. El código asignado por Dutton a cada una de dichas composicio-
nes puede encontrarse en el Cuadro 1, que presentamos en anexo.
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Número Rúbrica Nº de 
versos

S í l a b a s 
métricas

Rima

[3]/5948 «Dom Diogo d’ Almeida trazia ũa boca d’ Inferno 
com almas e dizia»

3 8 abb

[4]/5949 «Joam de Sousa trazia ũa besta fera e dezia» 3 8 abb

[5]/5950 «Aires da Silva trazia um cam Cerveiro e dezia» 3 8 abb

[6]/5951 «Veopargas, frances, trazia ũa cabeça de cabra e 
dezia»

2 8 aa

[7]/0961 «Dom Joam de Meneses trazia ũ icho com ũ ho-
mem metido tee cinta e dezia»

3 8 abb

[8]/5952 «Alvaro da Cunha trazia ũa harpa sem cordas e 
dizia»

3 8 abb

[9]/5953 «Rui Barreto levava ũ banco pinchado e dizia» 3 8 abb

[10]/5954 «O Duque levava o deos Saturno e dizia» 3 8 abb

[11]/5955 «Dom Joam Manuel levava o Sol e dizia» 3 8+2+8 abb

[12]/5956 «Pedr’ Homem trazia Venus e dizia» 3 8+4+8 abb

[13]/5957 «Garcia Afonso de Melo trazia a Lũua e dizia» 3 8 abb

[14]/5958 «Lourenço de Brito trazia Mercurio e dizia» 3 8+4+8 abb

[15]/5959 «Joam Lopez de Sequeira levava Mares, deos das 
batalhas, e dizia»

3 8+5+8 abb

[16]/5960 «Antonio de Brito levava Jupiter e dizia» 3 8 abb

[17]/5961 «Dom Fernando, filho do Marquês, trazia ũu forol 
e dizia a letra»

3 8 abb

[18]/5962 «Pedr’ Aires, castelhano, trazia ũa serpe e dizia» 3 8 abb

[19]/5963 «Dom Anrique Anriquez trazia ũa torre com
ũu sino e dizia»

3 8+2+8 abb

[20]/5964 «O Conde d’ Abrantes trazia ũa hidra de sete ca-
beças e dizia»

3 8 abb

[21]/5965 «O Capitam Fernam Martinz trazia ũa atalaia e 
dizia»

3 8+2+8 abb

[22]/5966 «Dom Rodrigo de Meneses trazia ũas limas e di-
zia»

3 8 abb
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Número Rúbrica Nº de 
versos

S í l a b a s 
métricas

Rima

[23]/5967 «O Conde de Vila Nova levava ũa mão com ũs
malmequeres e dizia»

3 8 abb

[24]/5968 «Jorge da Silveira levava ũas fateixas e dezia» 3 8 Abb

[25]/5969 «Dom Diogo Pereira levava o Anjo Sam Miguel 
com balanças e dezia»

3 8+8+4 Abb

[26]/5970 «Dom Rodrigo de Castro levava a torre de Babi-
lonia e dizia»

3 8 Abb

[27]/5971 «O Barãao Dom Diogo Lobo trazia um liam
rompente e dizia»

2 8 Aa

[28]/5972 «Dom Pedro de Sousa trazia ũ matador e dizia» 2 8 Aa

[29]/5973 «Francisco da Silveira trazia lũuas cheas e min-
guadas e dizia»

3 8 Abb

[30]/5974 «Pero d’ Abreu trazia ũa aguea e dizia» 4 8 Abab

[31]/5975 «Diogo da Silveira trazia ũu madronheiro com ma-
dronhos e dizia» + «Sua»

2+3 8 aa bcc

[32]/5976 «Nuno Fernandez d’ Ataide trazia ũus fetos e di-
zia»

3 8+3+8 Abb

[33]/5977 «Garcia de Sousa trazia ũs compassos e dezia» 2 8 Aa

[34]/5978 «Arelhano trazia ũa celada e dizia» 3 8 Abb

[35]/5979 «Diogo de Mendoça levava ũas ancoras e dizia» 2 8 Aa

Cuadro 1
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