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CONSTRUCCIÓN NARRATIVA Y LETRAS CANCIONERILES 
EN LIBROS DE CABALLERÍAS HISPÁNICOS

Axayácatl Campos García Rojas 
Universidad Nacional Autónoma de México

La inserción de poemas en la prosa caballeresca fue un exitoso recurso em-
pleado por los autores de los libros de caballerías hispánicos. La función de estas 
composiciones poéticas resulta muy variada, pero siempre está en estrecha rela-
ción con los sucesos de la acción narrativa: profecías, padrones, anuncios para los 
personajes o la expresión de sus sentimientos…

La tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros es una muestra ideal de la 
incorporación de estos poemas; la cantidad y diversidad de formas poéticas que 
el autor empleó permite considerar esta obra como un cancionero caballeresco, en 
el que es posible hallar un variado catálogo de las formas poéticas del s. xvi y de 
la tradición que las conforma1:

1. Efectivamente el Espejo de príncipes y caballeros (Parte III) es una obra finisecular heredera de
una tradición de literatura caballeresca ya bastante desarrollada y que no está sentando los
fundamentos del género, como lo hace el Amadís de Gaula; es una obra enmarcada en lo que se
denomina paradigma de entretenimiento. Al respecto de los primeros libros de caballerías que
incorporaron invenciones con sus letras y divisas en la narración, ver Rafael Beltrán, «Invencio-
nes poéticas en Tirant lo Blanc y escritura emblemática en la cerámica de Alfonso el Magná-
nimo», en De la literatura caballeresca al «Quijote», coord. J. M. Cacho Blecua, eds. A. C. Bueno
Serrano et al., Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 59-93. Para estudios
específicos sobre esta materia, ver los trabajos de María Carmen Marín Pina, «La verdad y la
mentira: armas de linaje y letras de invención en el Mexiano de la Esperanza (1583), un libro
de caballerías manuscrito», en prensa; «Caballeros de la Fortuna en los libros de caballerías:
Divisas y letras de invención», en Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Magis deficit 
manus et calamus quam eius hystoria. Homenaje a Carlos Alvar (Volumen II: Siglos de Oro), eds. 
C. Carta et al., San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, 2 vols., I, pp. 1541-1555.
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En cuanto a las preferencias métricas de los escritores caballerescos no existe una 
uniformidad. Por el contrario, se percibe un manejo plural de esquemas heredados 
de la lírica cancioneril que correrá parejo al empleo de metros, estrofas y poemas de 
carácter italianizante, y también de composiciones más populares como el romance 2.

Específicamente el empleo de letras como forma poética de versificación es 
de relevante interés para la descripción de los caballeros participantes en justas y 
torneos, donde se hace evidente la profunda presencia de la tradición cancioneril 
del Medioevo hispánico en los libros de caballerías del s. xvi3.

En este trabajo, haré el análisis de algunas de las letras insertas en la tercera 
parte del Espejo de príncipes y caballeros de Marcos Martínez, poniendo especial 
énfasis en su función y vinculación con la construcción narrativa de la obra. Así, 
estos poemas, altamente simbólicos y acompañados de una divisa plástica, no so-
lamente son un apoyo narrativo y un complemento descriptivo de los personajes, 
sino que además funcionan como un nexo entre ellos y sus acciones; son textos 
poéticos que participan de manera fundamental en la construcción del discurso 
narrativo caballeresco.

En la obra, las letras pertenecen a dos categorías: una que agrupa las que 
portan los caballeros justadores sobre sus armas y paramentos durante algún tor-
neo; la otra define las letras que funcionan como un apoyo o referente narrativo; 
suelen ofrecer o completar información respecto a los personajes y los aconteci-
mientos del pasado argumental. El autor se apoya en las letras para introducir 
información de un modo poético; son un recurso literario al interior de la obra y 
constituyen textos dentro del texto, acompañados de imágenes que, por su parte, 
también observan, leen y decodifican los personajes.

2. José Manuel Lucía Megías - Emilio José Sales Dasí, Libros de caballerías castellanos (siglos xvi-
xvii), Madrid, Laberinto, 2008, p. 147.

3. Alberto del Río Nogueras ha señalado la recurrencia, frecuencia y funciones de la poesía in-
serta en la prosa de los libros de caballerías hispánicos en la época del emperador Carlos V.
Las cifras son asombrosas y bien dan cuenta de la importancia de esta práctica para la confor-
mación del género. Ver Alberto del Río Nogueras, «La poesía en los libros de caballerías de
la época del Emperador (1508-1556)», e-Spania, 13 (2012) [http://e-spania.revue.org/21208;
DOI:10.400/e-spania.21208]; Id., «Semblanzas caballerescas del emperador Carlos V», en La 
imagen triunfal del Emperador: La jornada de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el
friso del Ayuntamiento de Tarazona, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 63-86; Id., «Libros de caballerías y poesía de can-
cionero: Invenciones y letras de justadores», en Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval, ed. M. I. Toro Pascua, Salamanca, Universidad, 1994, I, pp. 303-318.
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Así, por ejemplo, las letras acompañan las pinturas que el sabio Selagio muestra 
a cinco jóvenes a quienes había raptado desde su infancia y había criado como 
un padre. En su palacio de la Isla Encubierta, les enseña las lenguas del mundo, 
los entrena en el uso de las armas, del tiro con arco y las actividades propias de la 
caza. Dentro de aquel recinto, los chicos aprecian figuras pintadas en los muros 
que representan a los más famosos y valientes caballeros de la Historia: Alejandro 
Magno, Constantino…, personajes de la mitología clásica e, incluso, del mismo ci-
clo de Espejo de príncipes y cavalleros. Contemplan ahí a Hércules, Eneas y Orfeo; a 
Trebacio y su padre Alicandro, personajes fundadores de la primera parte del ciclo4.

Durante aquella experiencia educativa, las figuras observadas por los jóvenes 
están acompañadas de letreros donde se da el nombre e identidad del personaje 
representado. En ciertos casos, el texto es una letra que narra o refiere la historia 
y los elementos que caracterizan al personaje retratado. Si la imagen no es sufi-
ciente para comunicar, ésta se apoya en los atributos físicos y en los textos para 
completar el mensaje. De este modo, por ejemplo, al héroe Teseo, además de un 
letrero que declara su nombre, se puede observar que sostiene «en la mano el 
discreto ilo» que le diera Ariadna para lograr salir del Laberinto de Creta. 

En un segundo momento, Selagio muestra a los donceles imágenes que repre-
sentan personajes del Espejo de príncipes caballeros, es decir de su propia historia; an-
cestros que los jóvenes deberán imitar cuando sean caballeros. Las figuras de todos 
ellos, además, están igualmente acompañadas de un texto que completa el mensaje 
de su imagen con la historia o el referente a su protagonismo en la narración. Las 
figuras de Alfebo, Rosicler y Claridiano sostienen una tarjeta con la siguiente letra:

Tres mundos avían de ser
según la fuerça que tocó,
porque uno a los tres es poco 5.

4. Marcos Martínez, Espejo de príncipes y caballeros (Parte III), ed. A. Campos García Rojas, Al-
calá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2012, p. 35. La representación de escenas
caballerescas en las artes visuales pone de manifiesto la fascinante relación entre la literatura y
el arte; recordemos aquí, por ejemplo, las pinturas sobre los muros de algunos castillos del Tren-
tino Alto Adige en Italia. Para esta materia ver Claudia Demattè - José Manuel Lucía Megías, 
«Imágenes de damas y caballeros: frescos caballerescos y artúricos en Trentino Alto Adige (un
proyecto en marcha)», Destiempos.com, 4, 23 (diciembre 2009-enero 2010), pp. 4-40 e Il mondo 
cavalleresco tra immagine e testo, ed. C. Demattè, Trento, Università degli Studi di Trento, 2010.

5. Ibid.
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Los tres jovencitos no desaprovechan la experiencia y el conocimiento que 
aquellas imágenes les proporcionan. Se trata, como hemos señalado, de un pro-
grama iconográfico que va dando ejemplo a través de ilustraciones y poemas. El 
impacto es poderoso y el aprendizaje eficaz; las imágenes visuales despiertan en los 
jóvenes curiosidad e interés: «Trebacio estava (…) con tal aspecto, que repararon 
más allí a ver su letra los tiernos donzeles»6. Con frecuencia a lo largo de todo el 
episodio, se presenta expresiones que reflejan la reacción y el aprendizaje de los 
donceles ante las imágenes vistas: «Mas admirados los dexó este mote que todos»7.

La letra inserta en la prosa narrativa ofrece determinada información a los 
lectores, es decir, los caballeros que observan las pinturas, la reciben y compren-
den. El autor, por su parte, no describe ni recuenta los hechos que ocurrieron en 
la segunda o primera partes del ciclo, sino que los presenta a través de unas letras, 
las imágenes que las acompañan en aquel maravilloso lugar. La construcción del 
discurso narrativo se vale de la descripción, de la narración y de las imágenes, 
además de los poemas, que son textos dentro del texto.

Podemos apreciarlo mejor en la segunda categoría, que se refiere a las letras de 
justadores, pues ahí los poemas tienen un sistema mucho más complejo de sen-
tidos y funciones. Las letras sirven para presentar a los participantes del torneo, 
pero también sus sentimientos y su aspecto físico.

Como se sabe, el empleo de armas, yelmos y paramentos por parte de los 
caballeros justadores no permitían la clara identificación de los participantes; lo 
que propició el desarrollo de magníficas cimeras, escudos o paramentos decora-
dos para comunicar, ya no sólo la identidad del caballero, sino su intención o, en 
los casos que aquí nos ocupan, los sentimientos con los que llegaban al torneo los 
participantes. Al respecto, Ian Macpherson apuntaba que:

The solution increasingly took the form of cognised displayed on the conveniently 
flat top of the great helm, devices constructed of light materials such as pasteboard, 
cloth, or lather shell stretched over a wooden or wire framework, filled with tow, 
sponge, or sawdust, and varying in complexity from a simple feather or panache to 
enormously elaborate recreations of heraldic beats or symbolic objects and scenes8.

6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ian Macpherson, The «invenciones y letras» of the «Cancionero general», Londres, Queen Mary

and Westfield College, 1998, p. 8.
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Las letras de justadores en la Tercera parte están mayormente reservadas para 
la expresión del sentimiento amoroso. Martínez presenta caballeros de identidad 
oculta que en sus escudos portan divisas y empresas descritas detalladamente; 
imágenes cuyo valor simbólico y plástico va acompañado de una letra que sirve 
para clarificar el sentido y el objetivo de la empresa. Por otra parte, el contenido 
literario del poema (la letra) siempre está asociado a las imágenes plásticas que 
decoran los escudos de los caballeros. El poema y la imagen plástica juntas cons-
tituyen un mensaje, frecuentemente simbólico, que los caballeros desean trans-
mitir durante el torneo. Lo que permite establecer subcategorías que definen 
los poemas de acuerdo al ideario de la poesía de cancionero: la correspondencia 
amorosa, el rechazo amoroso, el rechazo al amor, la belleza de la dama, el caballe-
ro como el mejor amante, la esperanza, la Fe, la Fortuna, la libertad en el amor, la 
ausencia de la persona amada y la inconstancia de amor 9.

Esta modalidad [las invenciones], por definición, implica un elemento enigmático; 
sin embargo, a diferencia de los ejemplos anteriores, no constituye una categoría 
estrictamente literaria, sino un híbrido entre lo figurativo y lo verbal: el “justador” 
muestra un dibujo, un objeto o una bordadora (…) y, a continuación, comenta su 
recóndito sentido en unos pocos versos (…). Este carácter enigmático de la inven-
ción está proporcionado no solamente por su componente figural, que en los can-
cioneros sería reconstruido verbalmente, sino también por la letra o leyenda que 
proporciona pistas para la correcta interpretación del conjunto, pero sin llegar a 
aclarar casi nunca el acertijo por completo, proceso que ha de culminar el lector10.

Las letras de justadores de la Tercera parte deben entenderse en el contexto 
que les da sentido; así, el uso de ellas debe observarse en el marco argumental de 
la obra. Aunque el poema es autónomo y por lo tanto tiene un sentido si se le lee 
y considera de forma aislada, también cobra un significado nuevo y más amplio al 
entenderlo en el contexto prosístico y argumental de la narrativa caballeresca. Por 
lo tanto, en las letras tenemos tres niveles narrativos estrechamente vinculados en 
cuanto a su significado e intención poética.

9. En otro trabajo, desarrollé completamente todas las categorías de las letras en el Espejo de
príncipes y caballeros (Parte III). Ver Axayácatl Campos García Rojas, «Letras y motes con fun-
ción narrativa en el Espejo de príncipes y caballeros (Parte III)», Revista de Cancioneros Impresos y 
Manuscritos, 4 (2015), pp. 13-46.

10. Juan Casas Rigall, Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1995, p. 97.

Avatares y perspectivas.indb   1329 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1330 |   Axayácatl Campos García Rojas

El primero es un nivel argumental, que comunica el estado anímico del perso-
naje justador; el narrador introduce y presenta al personaje, dice quién es o cómo 
es. En seguida ocurre un segundo nivel plástico y alegórico, donde el narrador 
describe los escudos, divisas, paramentos y cimeras del caballero; lo perciben vi-
sualmente los personajes del público y nosotros lectores lo podemos visualizar 
también; el autor detalla las escenas decorativas que ahí se exponen; menciona los 
materiales de que están hechas las divisas y los escudos, si son pinturas, grabados, 
relieves; los colores y las expresiones emocionales de lo representado.

Las imágenes de las divisas de los escudos tienen estrecha relación con el 
tercer nivel poético, que se manifiesta a través de la letra que acompaña las imá-
genes. Se trata de una orla o padrón, generalmente en el escudo del caballero, 
donde están escritos los versos correspondientes y que siempre aluden a lo que se 
ve en el nivel plástico. El poema es la manifestación en palabras de las imágenes 
decorativas y de los sentimientos del personaje; el poema es, así, la síntesis con-
tundente que presenta al caballero.

En definitiva, la inserción de poemas que acompañan la presentación de los 
caballeros en un torneo es también una forma de configurarlos como personajes 
de ficción y como señalan Lucía Megías y Sales Dasí: «(…) los caballeros no 
sólo combaten con las armas, sino que también utilizan las modulaciones de los 
esquemas métricos para superar a los demás»11.

Las letras funcionan también como un nexo poético en el argumento, que 
vincula los sucesos precedentes del ciclo, con la nueva o presente situación narra-
da. Gracias a la información que como lectores recibimos a través de las letras, 
las imágenes y el contexto narrativo de la misma, podemos completar el sentido 
de lo que está sucediendo en la obra. A continuación, analizaré algunos ejemplos 
donde se expresa correspondencia amorosa y donde la letra tiene función de nexo 
narrativo.

En un torneo y la descripción de los personajes que llegan para participar 
como caballeros justadores sucede:

Mucho contento dio al príncipe lo que dixo la donzella, y assí, blandiendo la lança, 
entró en la puente, al punto que el fiero pagano venía en un gran cavallo ruano, 
todas las armas plateadas, y muchas estrellas por ellas, y en medio del escudo de-
buxada a Orosia, como que estrañava su fe con esta letra:

11. Lucía Megías - Sales Dasí, Libros de caballerías, ob. cit., p. 155.
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A vezes puede la Fe
lo que se niega a ventura
para dulce coyuntura 12.

En el texto marco de la letra se indica que en el escudo del caballero pagano 
estaba dibujada Orosia, duquesa de Saboya y de quien Torismundo se enamoró ex 
visu, «pero cuando se da cuenta de que es casada, bebe de la Fuente Desamorada 
para olvidarla»13. Orosia fue raptada, junto con otras damas, por Tilmón, un gi-
gante pagano. La imagen de Orosia representada en el escudo del caballero parece 
estar extrañando su fe cristiana; tiene aquí superioridad la Fe sobre la Ventura, lo 
que constituye una dulce unión. Es el pagano quien lleva en su escudo la represen-
tación de Orosia añorando la fe cristiana. En el texto de la letra tenemos la voz del 
mismo gigante, quien pretende o aspira a que el poder de la fe logre sobreponerse 
a la mala ventura, que ha tenido para lograr la correspondencia de la dama. La ac-
titud de la dama y los referentes argumentales que se tienen, justamente permiten 
dar sentido y contexto al suceso y a la particpación de estos personajes.

Por otra parte, las armas plateadas con estrellas hacen alusión al color blanco, 
quizá en relación con la pureza deseada que se apoya en la fe, lo que resultaría 
una paradoja frente a los valores católicos del contexto argumental de la obra 14. 
No se especifica de cuántas puntas son las estrellas plasmadas en las armas y, por 
lo tanto, no son un indicador de nacionalidad alguna; lo que puede atribuirse 
al carácter pagano del gigante. Así, si esas estrellas fueran de metal dorado, por 
ejemplo, entonces el conjunto de imágenes en las armas estaría contraviniendo la 
ley de la heráldica, que no permitía un metal junto a otro; así se les consideraría 
entonces como unas «armas falsas o engañosas». Al ser un gigante pagano quien 
las porta, por muy enamorado que esté de Orosia, su falsedad sería manifiesta15.

En el siguiente ejemplo, el caballero Lisarte, a través de sus armas, letra y 
divisa manifiesta su defensa de la dama Flora:

12. Martínez, Espejo de príncipes, ob. cit., p. 54.
13. Axayácatl Campos García Rojas, Espejo de príncipes y caballeros (Parte III) de Marcos Martínez

(Alcalá de Henares, 1588) Guía de Lectura Caballeresca, Alcalá de Henares, Centro de Estudios
Cervantinos, 2006, p. 81.

14. Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los reyes católicos, Barcelona, Quaderns Cre-
ma, 1986; Macpherson, The «invenciones y letras», ob. cit., p. 23; Víctor de Lama de la Cruz, «En
torno al simbolismo de los colores en el Cancionero general», en Estudios sobre el «Cancionero ge-
neral» (Valencia, 1511): poesía, manuscrito e imprenta, eds. M. Haro Cortés, R. Beltrán, J. L. Canet, 
H. H. Gassó, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2012, 2 vols., I, pp. 271-272.

15. Riquer, Heráldica castellana, ob. cit., pp. 85, 164-167; Martín de Riquer, «Las armas en el Ama-
dís de Gaula», en su Estudios sobre el Amadís de Gaula, Barcelona, Sirmio, 1987, p. 170.
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Y estando todos a punto, por si fuesse menester, puso el regalado tarso el cuerno en 
la boca, haziendo resonar el campo, avisando al rey de su venida, el cual venía armado 
de sus acostumbradas armas, salvo que en el escudo trahía una sierpe, en cuyas uñas 
llevava una dama quitándola a un coronado y fiero león que la tenía, con esta letra:

No quiero más de mi fuerça
sino el aver grangeado
el bien más adelantado16.

El «tarso» se refiere a Lisarte, quien es príncipe moro heredero del reino de 
Tarsis y quien como mencioné arriba defiende a la infanta Flora del gigante 
pagano Arlante, que desea casarse con ella17. Lo relevante de este episodio es el 
escudo que porta Arlante donde una sierpe quita con sus garras una dama a un 
fiero león coronado. La sierpe representa al pagano y el león coronado es la repre-
sentación del rey de Argentaria, padre de Flora o bien, el mismo Lisarte, príncipe 
heredero que pretende a Flora18. El mensaje de la divisa en el escudo y el texto de 
la letra son adversos al favor de los protagonistas de la obra, pues constituye un 
reto o provocación. Arlante confía en su amor por la infanta, en su fuerza como 
caballero y a través de su divisa y letra, parece desear, con ello, alentar su empresa 
y así lograr apoderarse de la dama.

Lisarte responde al mensaje del gigante pagano: «Bien entendió el valiente 
moço a qué fin tenía aquella figura por devisa, pero como ya el quitarla avía de ser 
con el braço, y no con razones, en llegando, le dixo: –Mal parece, gigante, al que 
professa ser servidor de damas el descuido, pues podrías aver venido, y teniendo 
tanta confiança en tu braço, aver assegurado con mi muerte tu negocio»19.

16. Martínez, Espejo de príncipes, ed. cit., p. 74.
17. Campos García Rojas, Espejo de príncipes y caballeros, ob. cit., pp. 75, 68.
18. Louis Charbonneau-Lassay, El bestiario de Cristo: El simbolismo animal en la Antigüedad y la

Edad Media, trad. F. Gutiérrez, Barcelona, José J. de Olañeta, 1997, 2 vols., pp. 37-50, 400-401; 
Bestiario medieval, ed. I. Malaxecheverría, Madrid, Siruela, 1986, pp. 23-28, 180-182; Riquer, 
Heráldica castellana, ob. cit., 170. Para esta materia, véase también: Claudia Demattè, «Memoria 
ex visu y empresas caballerescas: de La Gran Conquista de Ultramar a los libros de caballerías
con una referencia al Persiles», en Letteratura della memoria, eds. D. A. Cusato et al., Messina, 
Andrea Lippolis Editore, 2004, pp. 99-117 y Claudia Demattè, «Memoria ex visu y empresas
caballerescas (II): de los libros de caballerías al Persiles sin olvidar el Quijote», en Peregrinamente 
peregrinos, ed. A. Villar Lecumberri, Lisboa, Asociación de Cervantistas, 2004, vol. I, pp. 331-
349.

19. Martínez, Espejo de príncipes, ed. cit., p. 74.

Avatares y perspectivas.indb   1332 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Construcción narrativa y letras cancioneriles en libros de caballerías hispánicos    | 1333

El amante cortés y la voz poética de la letra son el gigante pagano Arlante 
quien, independientemente de su papel antagonista, expresa poéticamente que 
para él el mejor de los bienes es, o sería, la correspondencia amorosa de su dama 
—la infanta Flora—; se considera como caballero, como el mejor amante y tiene 
confianza en su sentimiento amoroso, en lo que pretende sustentar también su 
fuerza física y habilidad como guerrero, como amante cortés.

En el siguiente ejemplo, del caballero pagano Pontenio, el narrador completa 
la información que lo presenta valiéndose de las referencias en la ficción que 
contó el sabio Artemidoro:

Por el un lado de la plaça entró aquel fortíssimo pagano Pontenio, rey de Cartago, 
todo de unas armas azules con vandas blancas y encima de un poderoso cavallo 
ruano. D’este moro cuenta Artemidoro que prometió a su dama de andar por 
el mundo dos años en pago de su belleza, y llevar todos los nombres de quien 
venciesse a Cartago, donde la tenía mientras él andava cumpliendo la rigurosa y 
diffícil promessa. Y por verse ausente (el cual dizen los que han gustado de veras 
el querer, que anda celebrando el verse aborrecido) truxo las armas de aquel color, 
y en el escudo una Fe, puesta en el cielo, con esta letra:

No assegura mi recelo,
por ser el bien más que humano,
el tener la Fe en el cielo,
y el coraçón en su mano20.

En este caso, el narrador sí explica las razones sentimentales o de la situación 
amorosa por las que el caballero porta el color azul en sus armas: «Y por verse 
ausente (el cual dizen los que han gustado de veras el querer, que anda celebrando 
el verse aborrecido) truxo las armas de aquel color, y en el escudo una Fe, puesta 
en el cielo»21. Las armas azules simbolizan la lealtad y obediencia del caballero a 
su dama, lo que corresponde con la promesa que le hizo de andar por el mundo 
combatiéndose en pago de su belleza22. No obstante, también el azul se atribuye 
a que el caballero celebra que es aborrecido por su dama, y de ahí el recelo que se 
menciona en el primer verso de la letra. Lama de la Cruz apunta que también el 

20. Ibid., p. 79.
21. Ibid.
22. Macpherson, The «invenciones y letras», ob. cit., p. 23; Riquer, Heráldica castellana, ob. cit., pp. 81, 

107-112; Lama de la Cruz, «En torno al simbolismo...», art. cit., pp. 278-279.
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color azul se ha asociado con los celos, que en este caso estarían atenuados con un 
sentido paradójico al llevar en su escudo una representación de la Fe en el cielo, 
lo que alude al deseo y fin último de ser correspondido tras la constancia de sus 
actos para la dama23. La Fe le da esperanza al caballero y le permite tener con-
fianza, mientras que el corazón en la mano es la aceptación material y concreta 
del amor como su guía. Para el amante cortés, la correspondencia amorosa de la 
dama sería un bien de carácter más que humano, espiritual; puede asociarse a la 
Gloria deseada desde una perspectiva religiosa, pero también como el alcance y 
logro de la satisfacción de la pasión amorosa24.

En otra escena de torneo, el caballero Orístides se presenta de manera in-
cógnita; sin embargo, a través de unas letras ‘S’ que ostentan sus armas, podemos 
identificarlo, pues se refieren a la inicial de la dama que ama, Sarmacia:

En estando algo sossegada la plaça, por un lado d’ella entró el animoso troyano, 
con cincuenta pages todos vestidos de encarnado, y cien padrinos, con sus ropas 
roçagantes, sembradas por ellas las batallas que uvo en Lacedemia llenas de S co-
loradas, que alegrava la vista a todos los presentes. Él venía armado de unas armas 
rosadas con muchos coraçones por ellas todos partidos, que no poco le agraciavan. 
En medio del escudo trahía una dama con una espada desnuda, y él mostrando 
el coraçón, para que hiriesse allí, y ella tirava más alto a la cabeça, con esta letra:

Si el ageno coraçón
recibiera la herida,
fuera más cierta la vida 25.

El amante cortés manifiesta su corazón herido de amor a través de los corazo-
nes partidos que decoran sus armas rosadas. Él ofrece su corazón a la dama, quien 
con espada en mano le quitaría la vida. Si ella hiriera el corazón del caballero, es 
decir, correspondiera a su amor (aunque implique la muerte), más seguro sería el 
vivir feliz del amante cortés. La muerte por amor es una vida más cierta y desea-
ble. La dama apunta con la espada desnuda “más alto a la cabeça” del caballero, 
lo que parece aludir a solamente darle muerte, sin herir el corazón; por eso el 
amante cortés desearía la muerte por amor a través de la herida en el corazón.

23. Ibid., p. 278.
24. Michael Gerli, Poesía cancioneril castellana, Madrid, Akal, 1994, pp. 17-18.
25. Martínez, Espejo de príncipes, ed. cit., p. 266.
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Las armas del caballero están en correspondencia con este sentimiento amo-
roso alegre, pero que aún requiere de la correspondencia. Al parecer la hay, pero 
no completa. El encarnado —rojo— de los vestidos de los cincuenta pajes y cien 
padrinos que acompañan al caballero, que es Orístides, alude directamente a la 
alegría por el sentimiento amoroso; el mismo narrador lo indica pues: «alegrava 
la vista a todos los presentes»26. Lo mismo las letras S coloradas que, por la re-
ferencia a Lacedemonia, se entienden como la inicial de su amada Sarmacia27.

Orístides, el amante cortés, porta unas armas rosadas, que si bien no se men-
ciona en la obra, aluden al color rojo menos intenso, lo que permite asociarlo con 
esa alegría a medias de la correspondencia amorosa también a medias. Los co-
razones partidos evidentemente declaran el enamoramiento del joven caballero.

Nuevamente en la escena del torneo, se presenta un caballero de quien des-
conocemos su identidad y a través de las armas y la letra, podemos identificarlo: 
sabemos entonces, por los elementos argumentales que se trata de la doncella 
guerrera Floralinda:

Y se avía puesto en la tela el furioso Bembo, porque por un lado de la plaça entra-
ron dos cavalleros con las más ricas armas y disposición que cuantos avían venido 
a las justas. El de la mano derecha trahía armas blancas todas de finíssimas piedras 
y a un lado un coraçón de rubíes. Parecía tan bien, que a todos dexó afficionados. 
En el escudo, que no menos rico que las armas era, trahía sólo debuxado al com-
pañero que con él venía, de bulto, tan vistoso, que no avía más qué pedir. A los pies 
tenía esta letra, que la señalava una delicada mano:

Aquí la mortal herida
es alivio al coraçón
por la reciprocación
con que quiero y soy querida 28.

Floralinda es princesa de Macedonia y esposa de Merdián. Fue encantada por 
el sabio Selagio y luego desencantada por sus propios hijos Celindo y Floralisa. 
Viaja en barco con el gigante Brandafidel y de regreso en Constantinopla, se 
reencuentra con Merdián. Sus armas, la divisa y la letra aluden al sufrimiento y 

26. Lama de la Cruz, «En torno al simbolismo...», art. cit., p. 275; Macpherson, The «invenciones y
letras», ob. cit., p. 23.

27. Campos García Rojas, Espejo de príncipes y caballeros, ob. cit., pp. 69, 72.
28. Martínez, Espejo de príncipes, ed. cit., p. 302.
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gozo por amor. La herida de amor en ella, por ser correspondida, es motivo de 
felicidad amorosa, es un alivio29.

Las armas blancas con fina pedrería están asociadas a la castidad y pureza, 
en cierto modo a la misma honestidad amorosa y sexual de la dama; lo que está 
rematado con un corazón de rubíes. En la antigüedad el rubí estaba asociado a la 
buena fortuna y después fue considerado una piedra de sangre y «por extensión 
en la piedra de los enamorados, que embriaga sin contacto»30; así, en el contexto 
de la divisa, las armas y la letra, es posible entonces entender que la dama se 
siente afortunada en el amor. La imagen en el escudo es una representación de 
su compañero y una mano indica que es a él a quien ofrece esa lealtad amorosa. 
La letra completa el sentido de las armas y la divisa, pues justamente se refiere a 
la confianza de su sentimiento y a la correspondencia amorosa. Aquí la herida de 
amor es mortal, pero gozosa.

En otro ejemplo, los Príncipes de Celandia, amigos de Rosabel, hijo de Ro-
sicler y Olivia, se presentan para participar en las fiestas y torneos de Constanti-
nopla. Sus damas han sido raptadas por el sabio Lupercio y llevadas en un carro 
de fuego volador 31:

Por un lado de la plaça entraron dos cavalleros armados de armas pardas y los lazos 
de negro, que no uvo nadie que viendo su buena disposición no los tuviesse embidia, 
pero que amavan, y conforme a su divisa debía ser en soberana parte, les lastimó 
entender que vivían desamados, pero aquello no les trahía de aquella suerte, sino 
la pérdida de sus damas, porque éstos eran los dos valerosos príncipes de Celandia, 
que despedidos de Rosabel tomaron a vía de Grecia. Trahían por divisa un carro 
lleno de fuego donde fueron llevadas sus damas, y ellos mirándolo, con esta letra:

Por pérdida tan famosa
no es mucho venga el calor
igual con nuestro dolor 32.

29. Campos García Rojas, Espejo de príncipes y caballeros, ob. cit., pp. 64, 68; José Julio Martín Ro-
mero, Espejo de príncipes y caballeros (Segunda parte) de Pedro de la Sierra (Alcalá de Henares, Juan 
Íñiguez de Lequerica, 1580), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, p. 72.

30. Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de símbolos, Barcelona, Herder, 2003, p. 984.
31. Campos García Rojas, Espejo de príncipes y caballeros, ob. cit., p. 69; Martínez, Espejo de príncipes, 

ed. cit., pp. 221-223.
32. Martínez, Espejo de príncipes, ed. cit., p. 269.
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El rapto con un vehículo como este es un motivo caballeresco habitual, que 
incluso se repite al final de la Tercera parte33. Está representado en la divisa de las 
armas de estos caballeros. El fuego se asocia al sentimiento amoroso que queda 
equiparado al gran dolor por la pérdida de las damas. La pérdida hace también 
referencia al sufrimiento por la ausencia de la persona amada y, por lo tanto, se 
refiere también al gozo y la muerte por amor. Los caballeros, también represen-
tados en el escudo, están mirando al carro de fuego, lo que puede aludir a la aten-
ción que tienen puesta en aquel suceso y en la búsqueda y rescate de sus damas. 
El color pardo de las armas está en relación con el trabajo de su empresa y los 
lazos negros suman el significado del dolor en que se encuentran, pero también 
la honestidad que caracteriza su sentimiento amoroso34.

En conclusión, la inserción de poemas en la prosa de ficción caballeresca his-
pánica fue un exitoso recurso narrativo y poético. Más allá del propio interés de 
los autores por incorporar sus versos y hacer así manifiesta su habilidad creativa 
vinculada y nutrida por la tradición italianizante y cancioneril, los poemas tienen 
una función concreta en cuanto a la estructura narrativa de la obra. Especialmen-
te las letras funcionan como un enlace o nexo argumental entre los sucesos ocu-
rridos a lo largo de los episodios que conforman el ciclo caballeresco y la misma 
narración caballeresca. Las hallamos como recordatorios o actualizaciones de la 
historia contada para los personajes nuevos o jóvenes en una secuencia genera-
cional; y también como letras de los caballeros justadores que participan en los 
torneos; con ellas y a través de ellas nosotros y los personajes del público pode-
mos conocer o al menos vislumbrar la anécdota que acompaña a cada caballero, 
los sentimientos de su pasión amorosa, su intención caballeresca; todo a través de 
lo que ilustran las imágenes coloridas y plasmadas en sus escudos, en su simbólica 
divisa y todo esto reforzado con los versos de las letras que poéticamente celebran 
el amor caballeresco.

33. Ibid., pp. 667-669.
34. Lama de la Cruz, «En torno al simbolismo...», art. cit., pp. 272-274, 279; 272-274, 279; Mac-

pherson, The «invenciones y letras», ob. cit., p. 23.
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