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LA GLOSA EN PORTUGAL 
ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN: 

EL CORPUS DEL CANCIONEIRO GERAL 
DE GARCIA DE RESENDE 

1. El sistema ibérico de los géneros líricos entre los siglos xv y xvi, es harto sabido, 
se configura como un conjunto dinámico y versátil, extendido a toda la geografía 
peninsular —con irradiaciones incluso fuera de la Península si se tiene en cuenta 
la corte napolitano-aragonesa de Alfonso el Magnánimo— con sus centros de pres-
tigio y focos de propagación, y sus áreas de difusión lateral y 'secundaria'; áreas 
marginales o periféricas que, desde luego, no son menos dignas de atención, pues 
proporcionan datos relevantes sobre las líneas de evolución de los géneros y los 
puntos de contacto entre ellos. En el caso de la glosa, como en parte veremos, el 
área portuguesa ofrece un amplio abanico de tipologías formales y muestra en sus 
textos un notable despliegue de recursos compositivos.' 

El exordio de una glosa del portugués Jorge de Aguiar, transmitida por el 
Cancíoneiro geral de Garda de Resende, nos permite apuntar de entrada a un 
aspecto esencial de la glosa portuguesa:^ 

¡O bevir mal empreado 
o días mucho peor! 
de deziros soy osado 
que qualquier tiempo passado 
fue mejor. 

Así empieza el texto de Jorge de Aguiar, que engasta y amplifica un mote ilustre 
y especialmente sugestivo, puesto que coincide con los versos conclusivos de la 
estrofa que abre las célebres Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Se 
trata, pues, de un mote-cita, que no sólo sobresale por el prestigio del elemento 

1. Este trabajo representa una versión reducida de un estudio más amplio, de próxima publicación, 
sobre la tradición de la glosa en el ámbito portugués. 

2. Los textos extraídos del Cancioneiro Geral y citados en este artículo están editados por mí. El 
texto-base de la edición es el ejemplar de Madrid (Biblioteca Nacional, R 529); el número con el que se 
identifican las glosas corresponde al utilizado en el repertorio general adjunto en el apéndice. 
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intertextual, sino que constituye una muestra significativa de una de las 
características más destacadas del género en la tradición portuguesa. 

Distintas aproximaciones han caracterizado a lo largo del tiempo las teorías 
sobre los géneros, desde el positivismo organicista del siglo xix al idealismo crociano, 
hasta el estructuralismo del siglo pasado.^ Afrontar el problema de una definición 
teórica de género resulta hoy en día labor menos insegura desde el punto de vista 
metodológico, gracias sobre todo a las profundas investigaciones de los últimos 
decenios. Varios estudiosos (Zumthor 1979; Bec 1982; Jauss 1989; Schaeffer 1992) 
han afrontado repetidamente, y desde perspectivas incluso distintas, la cuestión 
del estatuto de los géneros medievales. Dada la varia articulación y la complejidad 
del problema teórico relativo a la definición de género lírico, retomaré aquí la 
propuesta formulada por Bec para la poesía de los trovadores: puede considerarse 
'género' un conjunto coherente de rasgos tipológicos inherentes bien al contenido 
y a la forma, bien a la yuxtaposición de los dos; este conjunto tiene que ser 
identificado como tal ya en la época de la producción, por el poeta (en el acto 
mismo de la creación) y / o por el público, gracias también a una designación técnica 
apropiada que lo define, transmitida por eventuales rúbricas en los manuscritos y, 
más tarde, por los tratados de poética (Bec 1982: 32). En la misma línea de Bec, 
Jauss reconduce el análisis a un justo equilibrio entre el eje sincrónico y el diacrònico, 
sugiriendo que una obra pertenece a un género literario en el momento en que para 
ella haya un horizonte de espera preestablecido (que puede también entenderse 
como conjunto de reglas del juego), con el fin de orientar la comprensión del lector 
(público) y hacer posible de tal manera una recepción cualificada Qauss 1989: 240). 
Los géneros literarios tienen que entenderse, pues, no como genera (clases), sino 
como grupos o familias históricas. Éstos, por lo tanto, no se pueden deducir ni 
definir, sino sólo determinar, describir y caracterizar históricamente. 

Sin embargo, si la moderna teoría de los géneros sólo puede proceder de forma 
descriptiva y no definitoria, podemos por lo menos alcanzar la que Jauss define 
'sistemática' histórica, o sea una sucesión histórica de esos sistemas formados por 
el conjunto de los géneros. Ningún género, en efecto, puede ser históricamente 
determinado sin tener en cuenta la posición que ocupa en el sistema en que se 
inscribe. Este asunto tiene especial importancia en la lírica del siglo xv donde géneros 
como la canción, el villancico, la desfecha o la glosa revelan más de un elemento 
de afinidad, sobre todo por lo que atañe a la vertiente interpretativa e intertex-
tual. 

2. Como todos saben, la glosa es una composición que interpreta un texto previo 
citando progresiva y sistemáticamente los versos que va amplificando. El género 

3. En los últimos siglos, en efecto, se ha pasado del concepto organicístico del positivismo a la 
estética crociana que reducía o eliminaba el problema de la definición de los géneros, limitándolo a la 
sola cuestión de la utilidad de clasificar de modo diferente las obras. La perspectiva cambió con el surgir 
de la estilística moderna, que consideraba la obra literaria como autónoma y elaboró métodos 
interpretativos ahistóricos que parecían poder prescindir de la anterior visión de las formas históricamente 
asumidas por los géneros literarios. 
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alcanzó su plena formalización hacia finales del siglo xv y tuvo una difusión con-
siderable en toda la península Ibérica durante varios siglos. La glosa ha sido objeto 
de numerosos estudios a lo largo del tiempo, desde los de Janner (1943) y Le Gentil 
(1952), siguiendo con las descripciones de los metricólogos. Navarro Tomás (1956) 
y Baehr (1970), entre otros, para terminar con el trabajo más reciente de Casas 
Rigali (1995), que enmarca el análisis en una investigación más amplia sobre la 
retórica de la poesía cancioneril y, sobre todo, el importante ensayo de Scoles y 
Ravasini (1996), que ofrece el examen más riguroso del estatuto del género. 

La fortuna de la glosa alcanzó su auge entre finales del siglo xv y principios del 
XVI, como bien atestigua el Cancionero General de Hernando del Castillo (1511), 
que recoge una sección copiosa de glosas de vario tipo: las glosas de motes, reunidas 
en un amplio apartado de género; las glosas de canciones, recogidas en las distintas 
secciones de autor; las glosas de romances, recopiladas bien dentro de las secciones 
de autor, bien en un específico sector de género (Periñán & Piacentini 2001). 

La difusión de la glosa en tierra portuguesa se inscribe dentro de las intensas 
relaciones culturales y literarias que en aquel período unían las cortes ibéricas. La 
continuidad y la relativa homogeneidad de la tradición lírica ibérica y la crucial 
cuestión del bilingüismo luso-castellano, entre otras cosas, han sido temas muy 
debatidos a lo largo del tiempo. Bastará con citar, entre los más recientes, los 
estudios de Vázquez Cuesta (1981), Tocco (1993) y Botta (1996), que, con distintos 
enfoques, han abordado el análisis de un fenómeno que ha marcado profundamente 
la vida literaria de esa época. 

El Cancioneiro geral de Garcia de Resende (1516)'' ofrece una muestra signifi-
cativa de la práctica del género en las cortes portuguesas y es hasta la fecha la 
única compilación que nos ha transmitido la producción poética cortesana del siglo 
XV en tierra lusitana.^ 

Entre los aspectos más relevantes de la antología de Resende se cuentan 
precisamente el carácter dialógico, circunstancial y lúdico-competitivo de la 

4. La miscelánea de Resende fue publicada cinco años después del Cancionero generai de Hernando 
del Castillo (Valencia, 1511), colectánea de la que reproduce el modelo tipográfico y con la que comparte, 
salvadas las diferencias, el mismo proyecto político-cultural. 

5. La tradición del cuatrocientos nos ha llegado sólo a través del Cancioneiro geral (aunque no se 
puede excluir la supervivencia de otros testimonios manuscritos conservados en sectores poco explorados 
de bibliotecas portuguesas). Existe también un corpus de glosas del siglo xvi, en endecasílabos también, 
transmitidas por cancioneros manuscritos de la segunda mitad del xvi y principios del siglo xvii. Pero 
de este corpus no nos ocuparemos en esta sede. Tradicionalmente se ha considerado el testimonio más 
antiguo del género una glosa del comendador Román dedicada a la reina Juana, mujer de Enrique IV; 
en ésta, el autor declara glosar la célebre canción del duque de Alba «Nunca fue pena mayor». Los 
tratados de métrica señalan también, entre los primeros testimonios, tres textos del Cancionero de Estúñiga, 
identificados como glosas en las rúbricas: una copla atribuida a Juan de Tapia «Yo só aquel que nasci», una 
composición de ocho estrofas atribuida a Diego de Saldaña «O dueña más excelente»; y, para terminar, un 
tercer texto de tres estrofas, falto de atribución, «Non curedes de porfiar». Sorprende que todos los estudiosos 
hayan dejado de lado un importante testimonio conservado en el Cancionero de San Román (ms. 1 de la 
Real Academia de la Historia). Se trata de una glosa de Pedro de Quiñones a la célebre cantiga «Ay donas 
por qué he tristura», compuesta con toda probabilidad en los años treinta de 1400 y que constituye sin 
duda no sólo uno de los más antiguos, sino también uno de los más originales ejemplos de texto glosador 
en el siglo xv, sobre todo porque amplifica un texto compuesto en gallego-portugués. 
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producción. El gusto por la competición y la inclinación por la experimentación 
poética se explícita de hecho en una vasta fenomenología de juegos intertextuales, 
que la crítica viene indagando profundamente sobre todo en los últimos decenios. 
Entre los estudios más dignos de tener en cuenta, además de los clásicos de Ruggieri 
(1931) y Crabbé Rocha (1949 y 1979), están los de Días (1974 y 1978), Mendes (1996 
y 1997), y los notorios y valiosos análisis de Ribeiro (2001) sobre algunas glosas y 
composiciones con citas transmitidas por el Cancioneiro geral (para estas 
composiciones véase también Tomassetti 1998). 

El corpus de glosas extraído de la colectánea de Resende se compone de ochenta 
y tres textos (cuarenta y cuatro en castellano y treinta y nueve en portugués). 
Dentro de este número hay que distinguir varias secciones: se registran sesenta 
glosas de motes, dieciséis glosas de canciones, una glosa de villancico, una glosa de 
romance y cinco glosas más que por sus características no se inscriben en ninguno 
de los subgéneros señalados.® 

Me limito aquí a perfilar las peculiaridades detectadas en el corpus: entre las 
glosas de motes, por ejemplo, junto al esquema tripartito de la canción, se registra 
también un notable número de textos estructurados en forma de décima o copla 
real, patrón formal poco frecuente en la glosa castellana, que privilegia el desarrollo 
del mote en el módulo de la canción. También resulta privativa del corpus portugués 
la presencia de glosas estructuradas en la forma que Juan del Encina en su Arte de 
poesía castellana contribuyó a establecer como el esquema canónico del villancico, 
cuya peculiaridad no deja de ser subrayada por el mismo antólogo en la rúbrica 
correspondiente.'' 

En las glosas de motes, la relación cuantitativa entre textos en castellano y 
textos en portugués está casi a la par. Por lo que atañe a la inserción de los versos 
glosados, se observa una reproducción bastante fiel de los esquemas más habituales 
en el ámbito castellano. Sin embargo, resulta inédita la presencia en algunos lugares 
de una copla adicional y autónoma con respecto al texto glosador, designada aju-
da, copla compuesta generalmente de ocho o diez versos, que acompaña la glosa 
y que continúa amplificando el mote repitiéndolo en la misma posición en la que 
lo había insertado la propia glosa (es el caso de los textos n. 32 y 33 del corpus). 
Aunque la forma de la ajuda esté ampliamente representada en el Cancioneiro 
geral, sobre todo en los juegos de preguntas y respuestas, en los poemas colectivos 
y en general en toda la poesía de carácter dialógico, ésta desempeña aquí una 
función amplificadora de segundo nivel, ya sea desde el punto de vista métrico-
formal, por la repetición de las rimas, de palabras en rima y de versos enteros, ya 
sea desde el punto de vista semántico.^ 

6. La descripción de las tipologías formales del corpus será necesariamente sucinta. Remito, pues, al 
repertorio que aparece en el apéndice del presente artículo, donde las características formales de los 
textos están representadas esquemáticamente. 

7. Garcia de Resende, en efecto, introduce una glosa de Anrique da Mota con el epígrafe: «Outra 
grosa em vilancete» (texto n. 75 del corpus, f ZOZt'). 

8. El motivo tratado en esta glosa recorre la glosa y la ajuda que va a continuación: el amante desea 
que la dama reciba de Dios el castigo por el mal que le ha infligido. La ajuda está plagada de iteraciones 
léxicas retomadas de la glosa anterior. 
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Entre las glosas de canciones se observan otros fenómenos importantes. Ante 
todo, la mayoría de ellas están en castellano y amplifican textos escritos en esa 
lengua. En efecto, el número de las glosas de canciones asciende a dieciséis, trece 
de la cuales están en castellano y tres en portugués. Es más: dos de los textos 
glosados en portugués (los textos 14 y 15, «Terribles coitas desseo» y «Alta Reina 
soverana», atribuidos a Alvaro de Brito) son canciones escritas en castellano, así 
que se puede decir que todos los textos amplificados, salvo uno, pertenecen a la 
tradición lírica castellana. Pero sobre este aspecto volveremos más adelante. En 
cuanto al encaje de los versos glosados, se observa una discreta variedad de 
modalidades, casi siempre representadas en el corpus castellano. Resulta más pe-
culiar, en cambio, la inserción de los versos al principio de las coplas glosadoras de 
manera que el incipit del texto glosado y el del texto glosador vienen a coincidir, 
generando una inmediata identificación del elemento intertextual.^ También se 
registra una modalidad singular de engaste, ya señalada por Scoles y Ravasini 
1996: 623) y Ribeiro (2001: 350), que consiste en la ubicación de cada verso glosado 
en la misma posición que ocupaba en el texto original, de manera que la 
incorporación del elemento ajeno cambia lugar de copla en copla conforme a una 
dinámica que Scoles y Ravasini definen acertadamente 'deslizamiento progresivo'. 

El único ejemplo de glosa de romance (texto n. 76), en cambio, presenta una 
modalidad de inserción que se inscribe perfectamente en el esquema estructural 
canónico de las glosas castellanas de romances. 

Finalmente, hay un pequeño grupo de glosas que resulta de especial interés por 
lo que respeta a la cuestión de la experimentación y de la conciencia coetánea del 
estatuto del género. Sus estructuras son más bien variadas y divergentes aunque 
las rúbricas presentan todas la designación de glosa. Lo que llama la atención es 
que a esta variedad formal corresponde también una excentricidad temática y en 
algunos casos una propensión acentuada para la alteración del significado original. 
Llama la atención, por ejemplo, la presencia de textos litúrgicos que normalmente 
no se sometían a labor glosadora en el ámbito de la poesía lírica, ya que existía un 
género didáctico y moralizante destinado a la paráfrasis de textos religiosos. En un 
caso se trata de una glosa puntual y fiel del Pater Noster (texto n. 49), en otro de 
la paráfrasis de un dístico de la liturgia del miércoles de ceniza (texto n. 10), cuyo 
desenlace, sin embargo, se aleja completamente del texto original pasando de una 
meditatio mortis a una lamentatio amoris para resolverse en una severa 
amonestación dirigida a la dama (viniendo a ser la última estrofa del texto una 
especie de vuelta a lo profano del tema tratado); se registra también una glosa de 
un fragmento de canción (texto n. 46), una glosa de una copla de diez versos'" 
(texto n. 58) y una glosa definida «pelos consoantes» que es un travestimiento 
paródico de la copla que está interpretando y de la que repite, como es típico de 
las repostas pelos consoantes, el mismo esquema métrico y rímico. 

9. Se observa esta modalidad en tres glosas de canciones (textos 13, 14, 15), en la única glosa de 
villancico (texto 50) y en las tres composiciones que hemos clasificado entre las 'otras glosas' (46, 49, 58). 

10. Esta glosa está introducida por una rúbrica un tanto ambigua, que parece apuntar a un diálogo 
poético entre Duarte da Gama y Joáo de Meneses: «Grosa de Duarte da Gama à trova de Joam de 
Meneses em contrario da sua grosa». 
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Es interesante notar que las tres glosas que presentan variaciones o transpo-
siciones temáticas y de registro de la composición glosada se distinguen también 
por algunas significativas anomalías o peculiaridades estructurales que denuncian 
quizá una correspondencia entre variación de la estructura formal y transposición 
temática. 

Algunas titiles consideraciones emergen también del examen de las riibricas 
introductorias (para un estudio general sobre las rúbricas del Cancioneiro geral 
véase Botta 2001). Éstas se configuran a menudo como auténticos preámbulos 
descriptivos indicando el lugar de inserción de los versos glosados o la estructura 
del texto glosador, explicitando la circunstancia de la composición, apuntando a 
veces al tejido retórico del texto compuesto u ofreciendo la clave para la lectura de 
un mote anagrama." 

En general, la precisión denotativa de las rúbricas y la coherencia detectada en 
el uso de la terminología técnica resulta un indicio atendible acerca de la identidad 
de la glosa como género independiente en la producción poética cortesana portu-
guesa. La necesidad de dilucidar la técnica compositiva, en suma, más que indicar 
una percepción de alteridad del género, parece denotar el intento de explicitar el 
virtuosismo de la composición, de exhibir como novedosa, subrayando 
implícitamente su prestigio y dignidad, una desviación de la 'práctica' transmitida 
por el corpus castellano, inventario de posibilidades y opciones compositivas que 
el recopilador y todos los poetas cortesanos conocían perfectamente. 

En el corpus portugués se respeta casi por completo el criterio de la adhesión 
semántica al texto glosado: el ejercicio interpretativo procede por énfasis iterativo, 
acumulación léxica y complicación retórica. En las glosas de motes, por el carácter 
críptico y sintetico de los textos glosados, la labor exegética está marcada por la 
argumentación rigurosa, que se traduce en la rígida y definida geometría textual de 
la glosa; se observan esquemas retóricos binarios [propositio-argumentatio) o 
ternarios {propositio-argumentatio-recapitulatio). En las glosas de textos más ex-
tensos, dependiendo de los criterios de inserción de los versos originales, se detectan 
naturalmente formas distintas de amplificación, desde el esquema escueto y 
condensado de la glosa de Joáo Gomes da llha (n. 38), hasta las dilataciones 
semánticas de un texto de Álvaro de Brito (n. 15) compuesto por dieciséis coplas, 
y las digresiones narrativo-dialógicas de la glosa de Joáo Rodrigues de Gástelo 
Branco (n. 50). 

La procedencia de los textos glosados constituye de hecho el terreno privilegiado 
de indagación para esbozar las peculiaridades del corpus portugués. Hay que 
destacar, ante todo, un fenómeno singular en el sector de las glosas de motes: la 
presencia de motes-citas (aspecto al que se apuntaba al principio), o sea de versos 

11. Aludo concretamente a los epígrafes del texto 1: «Motos grosados a estas senhoras por dom Joam 
de Meneses enderengados à sua dama em uma partida»; del texto 16: «Duarte de Brito aos motos destas 
senhoras os quaes motos sam a derradeira regra de cada copra»; del texto 73: «Grosa sua a este moto 
que fez em que nam estam mais nem menos letras que as do nome dAntónia Vieira», y 13: «Trovas 
d Alvaro de Brito fengindo navegando com tormenta, grosando uma cantiga do camareiro-mor que diz; 
Cuidados deixai-m'agora». 
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extraídos de composiciones más extensas pertenecientes al ámbito castellano. Es 
más: en algunos textos, no sólo el mote es una cita, sino que la misma copla glo-
sadora contiene más versos extraídos de otros poemas. En estos casos el mote no 
es —como solía ser entre los castellanos— un texto críptico, emblemático y ambiguo, 
cuya oscuridad se vuelve objeto de exégesis e ilustración en el ámbito de la glosa, 
sino que es fragmento exhibido de otro texto, falto de autonomía lógico-sintáctica 
pero coherentemente engastado en la nueva composición. En efecto, en estas glosas 
se privilegia el encaje del mote en la glosa según la tipología textual que Zumthor 
(1976) define «citation-conclusive», típica del pastiche y del versus cum auctoritate. 
El texto insertado, pues, no sólo es objeto de interpretación sino que está dotado 
de un notable poder alusivo ya que apunta constantemente al texto más amplio al 
que pertenece y en nuestro caso a la tradición castellana. Un primer, emblemático 
ejemplo es el mote extraído de las Coplas de Manrique. Pero hay muchos otros 
motes 'creados' de la misma forma: por ejemplo el de la glosa n. 17, de Duarte de 
Brito, que constituye el incipit de un texto de Antonio de Velasco, «Témesse mi 
triste suerte», transmitida por el Cancionero general, o el de la glosa n. 24, del 
mismo Duarte de Brito, que es el verso inicial de una célebre canción de Cornago 
«Pues que Dios os fizo tal», cuya tradición en realidad, cuenta con muchas variantes 
y reelaboraciones; también el mote de la glosa n. 70 corresponde al incipit de una 
célebre canción de Lope de Estúñiga: «Secreto dolor de mí». Se trata sólo de algunos 
ejemplos que podrían multiplicarse y que probablemente no será posible identifi-
car por completo, ya que contamos con una tradición inevitablemente parcial. 

Todos estos textos, en suma, presentan en la práctica compositiva una signifi-
cativa interferencia entre los rasgos tipológicos de la glosa y los de las composiciones 
con citas —de las que se cuentan testimonios en el mismo Cancioneiro Geral— que 
se distinguían precisamente por insertar fragmentos ajenos según las más diversas 
disposiciones. Lo que cabe destacar, también, es que la especial fisionomía de estos 
textos, repletos de citas puntuales de versos ajenos, proporciona indicios cristalinos 
acerca de la circulación de materiales castellanos en las cortes portuguesas. Los 
versos se entresacaban de textos transcritos en cancioneros, cuadernos u hojas sueltas, 
o sea que existían en la forma escrita, y por lo que se infiere de las rúbricas, el oficio 
de extraer motes era propio de las damas, que elegían los fragmentos para glosar 
promoviendo el ejercicio interpretativo entre los poetas. 

Si dirigimos ahora la mirada al sector de las glosas de canciones, bastará con 
leer algún incipit del repertorio para comprobar que la mayoría de los textos 
glosados son composiciones de autores castellanos. Canciones de Manrique («No 
sé por qué me fatigo»), de Cartagena («Voluntad no os trabajéis»), de Rodrigo 
Dávalos («Dónd'estás que no te veo»), al lado de textos anónimos pero célebres 
como el villancico «A dónde tienes las mentes» o el romance «Tiempo bueno, 
tiempo bueno», sin contar las canciones faltas de atribución y transmitidas 
únicamente por el Cancioneiro Geral, dan cuenta del importante legado de la 
colectánea portuguesa. 

En cuanto a la selección del material intertextual, se puede observar que el 
intervalo temporal entre los fragmentos o textos glosados y las composiciones que 
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los amplifican es muy breve. Los textos líricos ajenos no pertenecen a ductores 
depositarios de una cultura o de un arte antiguo y remoto, sino a figuras muy 
cercanas, si no directamente implicadas en la producción lírica coetánea. Nos 
encontramos, en suma, frente a una forma de dialogización de la experiencia lírica 
tardomedieval. 

En el ámbito de la lírica portuguesa creo que la práctica del ejercicio glosador 
no sólo responde a un hábito Itidico-dialógico sino que refleja también un impulso 
imitativo y emulador. Así como el uso de la cita poética, la elección de textos 
castellanos para glosar responde a un afán de autodignificación literaria, de adhesión 
estética a una tradición más prestigiosa. 

Indicios de una precisa conciencia de la práctica intertextual se detectan también 
en el lenguaje metapoético presente en algunas composiciones del corpus. Pondré 
sólo un ejemplo extraído de un texto de Álvaro de Brito (glosa n. 14), cuya copla 
conclusiva contiene un significativo apunte metapoético: 

[...] Minha grosa s'acabando 
daquesta velha cantiga, 
há tempo que nam abrando 
meu triste cuidado, quando 
mais força d'amar m'obriga. 
O raivas descomunaes! 
graves coitas de pesar! 
peço-vos que me digaes, 
emquanto me nam mataes, 
se me podareis deixar. 

(ff. Slr^-SlV^) 

La designación de la composición glosada como cantiga velha no sólo define el 
texto desde el punto de vista formal, sino que lo inscribe en la tradición, aludiendo 
explícitamente a su naturaleza de texto ajeno. El autor mismo, pues, gracias a una 
eficaz referencia metapoética, declara haber elegido el texto objeto de la glosa dentro 
del repertorio poético antiguo. La presencia de ciertos apuntes metaliterarios parece 
evidenciar la conciencia de que la glosa, en cuanto reelaboración de un texto ante-
rior, es ante todo el lugar de la transmisión y conservación del texto preexistente. 

El examen de las tipologías formales y temáticas del corpus del Cancioneiro 
geral ha permitido al menos reconocer la vocación innovadora de los portugueses, 
propensión que se concreta en un ejercicio compositivo diictil y flexible, abierto a 
una ingeniosa experimentación y al gusto por la combinación de patrones formales 
y temáticos diferentes. En esta btisqueda, a veces incluso exhibida, de un contacto 
entre los géneros, reside a mi parecer la herencia más preciada de la tradición 
portuguesa. El repertorio de prácticas y formas heredadas del ámbito castellano, 
reproducidas e imitadas gracias a la disposición creativa y fértil de los autores 
portugueses, sigue nuevos derroteros que acaban en formas más complicadas y en 
soluciones inusitadas hasta entonces. La tendencia a realizar el juego de la variación, 
dentro de un sistema de formas cristalizado, constituye en efecto la cifra de la 
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producción poética portuguesa. Al tener una precisa conciencia del valor y de la 
función de la glosa como género que conserva, vivifica y transmite un patrimonio 
poético, los portugueses se revelan a la vez epígonos, conservadores y divulgado-
res del repertorio lírico peninsular. 

ISABELLA TOMASSETTI 

Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

APÉNDICE 

Recojo en este apartado el repertorio completo de las glosas transmitidas por el 
Cancioneiro Geral de García de Resende. En las siguientes tablas los textos están 
repartidos por subgéneros: l glosas de motes, n. glosas de canciones, in. glosa de 
villancico, iv. glosa de romance, v. glosas de otro tipo. La numeración de los textos 
aparece en la primera columna de las tablas y es progresiva, dependiendo de su 
posición dentro del cancionero. En la segunda columna aparece la numeración de 
Dutton 1990-91, y a seguir: la rúbrica, el autor, el incipit del texto glosado, el de la 
glosa, y el esquema métrico de texto glosado y texto glosador (en el caso de los 
motes no se representa tal esquema métrico, ya que los versos figuran transcritos 
integralmente en la sección correspondiente), el número de coplas que componen 
la glosa (en las secciones ii, iii, iv y v). En negrita se evidencian las rimas de los 
versos citados, a fin de marcar el lugar de inserción de los versos glosados. En el 
caso de que el texto glosado no aparezca transcrito en el cancionero y se tenga que 
reconstruir yuxtaponiendo los versos citados en la glosa, se ha optado por repre-
sentar el incipit entre corchetes. 

[Véanse páginas siguientes] 
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OOOOÔ OÔ ÔOOOOOOOOOOOOOCJ oojaoo-a 
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o o ó o O ( j O O < j 0 0 o o o o o o u o o o o o o OOAOOQ 
00*£>00^00jo00*&00<fi00>O00*^00^ OO COOOAOÔ OOJS 
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