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DESARROLLO DE TÓPICOS, FÓRMULAS Y MOTIVOS 
EN EL ROMANCERO VIEJO: LA MUERTE DEL 

PROTAGONISTA

Aurelio González Pérez 
El Colegio de México

En distintos niveles del texto podemos considerar que las unidades elemen-
tales del lenguaje romancístico tradicional son los tópicos (unidades culturales), 
las fórmulas (unidades discursivas) y los motivos (unidades narrativas). Estas 
unidades pueden expresarse de forma sintética, muy breve, o tener desarrollos 
y estar formadas por un núcleo esencial y elementos periféricos que aumentan 
detalles, complementan el significado, aportan indicios o simplemente funcionan 
como ornato del significado esencial. Las unidades significativas narrativamente 
hablando son los motivos y lógicamente estos están relacionados con el tema, que 
sería la unidad mayor de significación del texto.  Para Boris Tomachevski «el tema 
de una parte indivisible de la obra se llama motivo»1. Previamente, define como 
tema la unidad que constituyen las significaciones de los elementos particulares 
de una obra; por lo tanto, el motivo es una unidad mínima de significación dentro 
del texto. Este valor de significación, sin embargo, se diluye cuando Tomachevski 
afirma que, en realidad, cada proposición posee su propio motivo, y entonces cada 
proposición es un motivo; lo cual realmente no es de mucha utilidad cuando se 
trata de hacer un análisis narratológico. En este mismo ensayo Tomachevski nos 
recuerda que «en el análisis comparativo de los motivos, se define como motivo 
a la unidad temática que se repite en diversas obras»2 (y cita como ejemplos «el 

1. Boris Tomachevski, Teoría de la literatura, Madrid, Akal, 1982, p. 185.
2. Ibid.
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rapto de la novia» o «los animales que ayudan al protagonista a rematar sus em-
presas»), y que no interesa descomponer en unidades más pequeñas.

Más adelante este autor distingue entre motivos dinámicos y motivos estáti-
cos, según modifiquen o no la situación. Las descripciones por ende son motivos 
estáticos, pues no afectan la situación, y los hechos o acciones, motivos dinámi-
cos. También considera que existe diferencia entre motivos asociados o ligados 
y motivos libres, según afecten o no a la sucesión lógica y causal de los aconteci-
mientos3. Un motivo repetido dentro de la misma obra (leitmotiv) por lo general 
será un motivo libre, pues se podrá prescindir de él sin alterar la sucesión lógica 
y causal.

De acuerdo con lo anterior, para Tomachevski un motivo puede ser, según la 
perspectiva que tomemos, una simple proposición del tipo: «el héroe ha muerto» 
o «ha llegado una carta», hasta una descripción compleja, un objeto o una acción
fundamental para la historia que se narra; o, desde otra perspectiva, un elemento
recurrente en varios textos o en el interior de un solo texto. Por lo tanto, para
Tomachevski, la característica definitoria del motivo es su condición de unidad
mínima no analizable, y aunque plantea desde el principio que es una unidad de
significación, a lo largo de su obra parece tener mucho más peso la recurrencia
que la significación.

Desde mi punto de vista las fórmulas son aquellas unidades que no expresan 
un contenido narrativo más profundo; y los motivos son las unidades mínimas 
narrativas en las cuales se expresa el significado de las secuencias fabulísticas, o 
partes invariantes de la historia.

Así, el motivo en un texto específico se podrá manifestar en formas varias, 
pero no dejará por ello de ser el mismo. Esto es, podrá tener varias expresiones en 
el plano del discurso, pero siempre, dentro de una misma historia, estas expresio-
nes corresponderán al mismo significado fabulístico. También tenemos que con-
siderar que, así como existen motivos que tienen una posibilidad muy grande de 
aparecer en distintos textos, hay otros motivos que pueden ser específicos de unos 
cuantos modelos narrativos. Podemos tener entonces para un significado profun-
do (invariante de la historia que cuenta el texto tradicional) varios significantes, o 
sea varios motivos (relación significado-fijo/significantes-variables), y por conse-
cuencia un mismo significante (fórmula) puede, de un texto a otro, adquirir otro 
significado. De ahí la importancia de estudiar los motivos sintagmáticamente.

Entonces, dentro de una misma historia, los motivos son, según el esque-
ma interpretativo por mí adoptado para este trabajo, contenidos narrativos 

3. Ibid., p. 186.

|   Aurelio González Pérez
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fabulísticos estables, expresados por estructuras de discurso variables. Deben por 
lo tanto ser unidades narrativas mínimas relacionadas con el plano de la intriga. 
Sus contenidos semánticos pueden ser descripciones, ubicaciones, acciones, ob-
jetos o personajes, siempre y cuando haya un sujeto en relación con ellos, pues de 
lo contrario no tendrían carácter narrativo, que es la condición que hemos seña-
lado para definir una unidad como motivo. O sea, deben de ser sintácticamente 
estructurados como oraciones que se pueden representar por formas sustantivas 
de derivación verbal (por ejemplo: rapto, asesinato, engaño) las cuales implican 
acciones.

Resumiendo, podemos decir que los motivos son unidades mínimas narrati-
vas que conservan y expresan en la cadena sintagmática de la cual forman parte 
un significado que se localiza en un nivel más profundo de la narración (el plano 
de la fábula).

Estas unidades, al cambiar de cadena sintagmática, esto es al aparecer en otro 
texto puesto que son recurrentes, pueden ser expresiones de un significado fa-
bulístico diferente. De la misma manera, el significado en el plano de la fábula 
podrá tener en un mismo texto tradicional, “los romances”, varias expresiones 
distintas en el nivel discurso-intriga, así como elementos diferentes y variados, 
complementarios y de valor estilístico: las fórmulas.

Las unidades del discurso son las fórmulas, mientras que los motivos forman 
las unidades del nivel sígnico discurso-intriga, ya que en ellos encontramos un 
significante (discurso) que puede ser común o estar presente en otros textos del 
género; y un significado, que es específico de la historia contada (intriga).

Entonces en el plano del discurso se pueden identificar los siguientes 
elementos:

a) Elementos con valor significativo suprasegmental.
Son los indicios, informes y símbolos que rebasan la historia contada. Estos 

elementos no son expresión directa de la intriga o historia que se cuenta: exigen 
un proceso de interpretación por parte del receptor, y remiten en muchos casos a 
contextos culturales específicos («lunes por la mañana» que equivale a día nefas-
to; por el contrario «mañanita de San Juan» implica día favorable para la acción 
contada), o a conceptos difusos como sentimientos, atmósferas, situaciones, ca-
racteres, etc.

b) Elementos con valor ornamental.
Estos elementos corresponderían a los «modificadores» en la gramática del 

lenguaje tradicional romancístico, y su relación significativa con la historia es mí-
nima. Entre estos elementos se consideran las fórmulas genéricas romancísticas, 
como las de introducción: «estando en estas razones», «bien oiréis lo que diría»; 
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de transición: «a la subida de un ...»; u ornamentales casi por tener una función 
adjetiva: «peine de oro», «vaso de cristal de China», «plata fina», etc. Sobre estos 
elementos hay que aclarar que en ocasiones sí pueden llegar a tener un valor 
significativo para la historia.

c) Elementos con significado narrativo.
Son los que expresan las secuencias de la historia. Estos elementos están for-

mados por núcleos, en los cuales se expresa directa o esencialmente el contenido 
de la secuencia de la historia, y expansiones o desarrollos, en los cuales encontra-
mos expresiones de diverso tipo complementarias de los núcleos. Por lo general 
estas expansiones amplían, por medio de descripciones, enumeraciones, etc., el 
contenido de los núcleos. Esta distinción es similar a la que plantea Barthes 
cuando habla de «funciones cardinales» y «catálisis»4, o Chatman cuando se re-
fiere a «kernels» y «satellites»5. Estos elementos periféricos no son totalmente 
prescindibles con respecto a la historia, como lo entienden en líneas generales 
estos últimos autores, pues su relación, aunque no es directa con las secuencias de 
la intriga, sí lo es con los elementos nucleares. Tomachevski también distingue 
estos dos tipos de elementos cuando habla de motivos «ligados o asociados» y 
motivos «libres»6, y considera que estos últimos son simplemente detalles, y que 
se podrían eliminar sin que se destruyan los nexos causales entre las acciones o 
los hechos.

Las unidades del plano de la intriga o historia, expresadas en el discurso, están 
articuladas entre sí sintácticamente, de acuerdo con una gramática del texto que 
establece relaciones entre las oraciones del discurso, relaciones que se encuentran 
formando macroestructuras tales como el tema7, en cuanto éste es la unidad ma-
yor de significación. Por otra parte, existen motivos que podrían definirse como 
‘temáticos’ por la relación estrecha o identidad que tienen con el tema.

A continuación, revisaremos en el Romancero Viejo cómo tenemos núcleos 
expresivos y expansiones o desarrollos del motivo «muerte de héroe» que en al-
gunos casos es temático pues es la unidad de significación textual. Desde lue-
go la «muerte del héroe» se puede presentar de varias maneras: muerte a trai-
ción, muerte en combate, asesinato, etc. Por lo general el tema del romance será 

4. Roland Barthes, «Introducción al análisis estructural de los relatos», en Roland Barthes et al., 
Análisis estructural del relato, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970, p. 20.

5. Seymour Chatman, Story and Discourse, Ithaca, Cornell University Press, 1978, pp. 53-56.
6. Tomachevski, Teoría de la literatura, ob. cit., p. 186.
7. Véase Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso, México, Siglo XXI, 1980, pp. 43-57.
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precisamente ese: la muerte del protagonista o del antagonista, en cuyo caso el 
motivo tendrá un valor temático.

Tenemos ejemplos en los cuales el motivo no tiene en realidad ningún desa-
rrollo y simplemente describe la situación de moribundo del protagonista, en el 
siguiente caso, se trata de Tristán, herido mortalmente por su tío. El de Tristán 
e Iseo sería un caso de expresión tan simplificada que la muerte ni siquiera es 
explícita; véanse los vv. 1-3:

Ferido está don Tristán    de una mala lanzada;
diérasela el rey su tío    por celos que dél cataba.
El fierro tiene en el cuerpo,    de fuera le tiembla el asta8.

Otra versión del romance tiene un mínimo desarrollo, que podríamos definir 
como adjetivo pues especifica el tipo de lanza: herbolada (envenenada) y la razón 
por la cobardía del tío para hacerlo a mansalva; véanse los vv. 159: 

Herido está don Tristán    de una muy mala lanzada,
diérasela el rey su tío    con una lanza herbolada;
diósela desde una torre,    que de cerca no osaba,
que el hierro tiene en el cuerpo,    de fuera le tiembla el asta.
Tan malo está don Tristán,    que a Dios quiere dar el alma10.

En ambas versiones se conserva el elemento que indica que «el hierro tiene en 
el cuerpo,   de fuera le tiembla el asta», el cual es una expresión formulística para 
expresar la muerte inminente, que también se encuentra en un romance sobre 

8. Cancionero de romances. s. a. [Martín Nucio, Envers, s. a.], ed. R. Menéndez Pidal, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1945, f. 192 y Cancionero de romances. 1550
[Martín Nucio, Envers, 1550], ed. A. Rodríguez Moñino, Madrid, Castalia, 1967, f. 202. En
todas las citas de romances se moderniza la ortografía y puntuación.

9. Para ver hasta qué punto el tratamiento de la muerte de Tristán es un tópico literario europeo, 
puede verse el trabajo de Luzdivina Cuesta Torre, «Tristán en la poesía medieval peninsular», 
Revista de Literatura Medieval, IX (1997), pp. 121-143, en el cual resume las opiniones de los
autores más importantes que han tocado el tema.

10. Pliego suelto del siglo xvi, «Glosa del romance de don Tristán», Pliegos poéticos de la Biblioteca
Nacional, ed. facsímil, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1957, II, pl. 68, pp. 177-179 y pliego suelto
del siglo xvi, «Romance de don Tristán nuevamente glosado por Alonso de Salaya», Pliegos 
poéticos españoles en la Universidad de Praga, ed. facsímil, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1960, I, 
pl. 18, pp. 153-155.
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el intento de engaño de Nuño Vero a la esposa de Valdovinos, también con una 
expresión condensada, sin desarrollo del motivo de la muerte del protagonista:

Esta noche a medianoche    entramos en cabalgada,
y los muchos a los pocos    lleváronos de arrancada;
hirieron a Baldovinos    de una mala lanzada.
La lanza tenía dentro,    de fuera le tiembla el asta:
o esta noche morirá    o de buena madrugada11.

En uno de los romances de la traición de Vellido Dolfos, se utiliza con varian-
tes: «venablo agudo que a su rey ha traspasado» esta estructura formularia para 
indicar la muerte próxima:

Después que Vellido Dolfos,    aquel traidor afamado,
derribó con cruda muerte    al valiente rey don Sancho,
se allegan en una tienda    los mayores de su campo:
júntanse todo el real    como estaba alborotado
de ver el venablo agudo    que a su rey ha traspasado.
No se lo quieren sacar    hasta que haya confesado;
y ese conde don García    que de Cabra era llamado,
viendo de tal modo al rey    de esta manera le ha hablado12.

En otro romance, Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso, la 
muerte a traición, la famosa acción cometida por Vellido Dolfos contra el rey don 
Sancho, tiene una expresión condensada sin desarrollo, salvo la indicación que 
fue a traición; véanse los vv. vv. 1-7):

–¡Rey don Sancho, rey don Sancho,    no digas que no te aviso!,
que de dentro de Zamora    un alevoso ha salido:
llámase Vellido Dolfos,    hijo de Dolfos Vellido,
cuatro traiciones ha hecho,    y con esta serán cinco.
Si gran traidor fue el padre,    mayor traidor es el hijo.–

11. Nuño Vero trata de engañar a la fiel esposa de Valdovinos, vv. 5-9, en Cancionero de romances. s. a. 
f. 186; Cancionero de romances. 1550 f. 196 y Silva de varios romances, Zaragoza, Esteban G.
de Nágera, 1550, f. 109, Silva de romances (Zaragoza 1550-1551), ed. A. Rodríguez Moñino,
Zaragoza, Cátedra Zaragoza-Ayuntamiento, 1970, «Romance que dicen: Nuño Vero».

12. Después que Vellido Dolfos, vv. 1-8, en Cancionero de romances. s. a., ob. cit., f. 144; Cancionero de
romances. 1550, ob. cit., f. 148 y Silva de 1550, ob. cit., t. I, f. 64.
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Gritos dan en el real,    a don Sancho han mal herido;
muerto le ha Vellido Dolfos,    gran traición ha cometido13.

La muerte a traición también se presenta en el campo de batalla, lógicamente 
el desarrollo del motivo implica la aclaración que se trata de una traición, lo cual 
implica una mínima narración contextual. Es el caso del romance que empieza 
«Álora la bien cercada» a propósito de la muerte del Adelantado:

Entre almena y almena    quedado se había un morico
con una ballesta armada,    y en ella puesto un cuadrillo.
En altas voces decía,    que la gente lo había oído:
–¡Treguas, treguas, adelantado,    por tuyo se da el castillo!–
Alza la visera arriba    por ver el que tal le dijo.
Asestárale a la frente,    salido le ha al colodrillo.
Sacólo Pablo de rienda,    y de mano Jacobillo,
estos dos que había criado    en su casa desde chicos;
lleváronle a los maestros    por ver si será guarido;
a las primeras palabras    el testamento les dijo14.

Las formas condensadas del motivo también pueden estar presentes, aunque 
se trate de varias muertes y sin dar mayor descripción o detalles:

Oídolo ha Gonzalo Arias    hijo de Arias Gonzalo.
Siete caballeros vienen,    todos siete bien armados,
cubiertos de sus escudos,    las lanzas van blandeando,
y traen por apellido    a San Jorge y Santiago.
–¡Mueran, mueran los traidores,    mueran y dejen el campo!–
A recibírselos sale    don Ordoño y don Hernando:
a los primeros encuentros    don Ordoño mató cuatro,
don Hernando mató dos    y el otro les huyó el campo15.

13. Cancionero de romances. s. a., ob. cit., f. 158v-159r; Cancionero de romances. 1550, ob. cit., f. 148r
y Silva de 1550, ob. cit., t. I, f. 80.

14. Muerte del adelantado en Álora, vv. 10-19, pliego suelto del siglo xvi, «Nueva glosa fundada
sobre aquel antiguo y verdadero romance de: Álora la bien cercada (...)» Pliegos Praga, ob. cit., 
II, pl. 54, pp. 105-109; y Joan Timoneda, Rosas de romances [Valencia, Joan Navarro, 1573], ed. 
A. Rodríguez Moñino y D. Devoto, Valencia, Castalia, 1963, Rosa española, f. 61. 

15. Riberas de Duero arriba, vv. 26-33, en Silva de 1550, t. II, f. 54 («Romance de Diego Ordóñez»)
y pliego suelto del siglo xvi.
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En este romance se ha confundido al caballero zamorano don Diego Ordó-
ñez con el más célebre castellano del mismo apellido, así que aquí al principio son 
zamoranos los dos que retan a los castellanos, conforme a la tradición original de 
este romance, y al fin aparecen enemigos de Zamora y de Arias Gonzalo, como 
lo fue, según la tradición, el caballero castellano don Diego Ordóñez.

Ahora bien, el motivo, sin mayores diferencias, se usa no sólo para la muerte 
del protagonista, también se emplea para la muerte del antagonista, dando un 
matiz heroico a la acción de derrotar al enemigo. Obviamente, el antagonista más 
frecuente, sobre todo en los romances fronterizos, es el moro, el cual se define 
como valiente y se utiliza la estructura formularia que ya vimos antes de la lanza 
clavada en el cuerpo moribundo con el asta fuera moviéndose. Otro elemento 
tópico en estos combates es cortar la cabeza del antagonista como testimonio de 
la acción guerrera, que es lo que hace don Manuel, en el romance Don Manuel y el 
moro Muza, al derrotar al moro Muza o Ruy Fernández con Audallá en Pero Gil 
en el cerco de Baeza; véanse, respectivamente, los vv. 21-29 y 1-10.

Y sin hablar más razones    entrambos han apartado,
y a los primeros encuentros    el moro deja el caballo,
y puso mano a un alfanje,    como valiente soldado.
Fuese para don Manuel,    que ya le estaba aguardando;
mas don Manuel, como diestro,    la lanza le había terciado.
Vara y media que da fuera,    que le queda blandeando,
y desque muerto lo vido    apeose del caballo.
Cortádole ha la cabeza,    y en la lanza la ha hincado,
y por delante las damas    al buen rey la ha presentado16.

Cercada tiene a Baeza    ese arráez Andallá Mir
con ochenta mil peones,    caballeros cinco mil;
con él va ese traidor,    el traidor de Pero Gil.
Por la puerta de Bedmar    la empieza de combatir;
ponen escalas al muro,    comienzan le a conquerir;
ganada tiene una torre,    non le pueden resistir,
cuando la de la Calonge    escuderos vi salir:

16. Pliego suelto del siglo xvi, «Romance de don Manuel glosado por Padilla». Fernando José
Wolf y Conrado Hofmann, Primavera y flor de romances, en Marcelino Menéndez y Pelayo,
Antología de poetas líricos castellanos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1945, t. VIII, nº 94, I, pp. 306-308.
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Ruy Fernández va delante,    aquese caudillo ardil,
arremete con Andallá,    comienza de le ferir,
cortado le ha la cabeza,    los demás dan a fuir17.

El motivo puede asumir varios desarrollos conservando el núcleo expresivo 
y usando varios «satélites» descriptivos, con función de ornato, como es la des-
cripción del caballo, de las armas o el vestido, como sucede en este romance del 
singular combate entre el Maestre y Aliatar, que termina con el Maestre cortán-
dole la cabeza a Aliatar:

De Granada parte el moro    que el Alatar se llamaba,
primo hermano de Albayaldos,    que el Maestre le matara.
caballero en un caballo    que de diez años pasaba,
tres cristianos se lo curan,    y él mismo le da cebada.
Una lanza con dos fierros,    que de treinta palmos pasaba:
aposta la hizo el moro    para bien señorearla;
una adarga ante sus pechos    toda muza y cotellada;
una toca en su cabeza,    que nueve vueltas le daba:
los cabos eran de oro,    con seda de fina grana:
     (...)
Arremete el uno al otro,    el moro gran grita daba:
–¡Por Alá, perro cristiano,    te prenderé por la barba!–
El Maestre entre sí mismo    a Jesús se encomendaba.
Ya andaba cansado el moro,    su caballo ya cansaba;
el Maestre, que es valiente,    muy gran esfuerzo tomaba.
Acometió recio al moro,    la cabeza le cortaba.
El caballo, que era bueno,    al rey se lo presentaba;
la cabeza en el arzón    porque supiese la causa18.

17. Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, Sevilla, Fernando Díaz, 1588, f. 287. Giu-
seppe Di Stefano, Romancero, Madrid, Taurus, 1993, pp. 284-285. 

18. El maestre y Aliatar, vv. 1-9 y 25-32, en Timoneda, Rosa española, ob. cit., f. lxv, Silva de 1550, 
t. II, f. 74; y Pliego suelto del siglo xvi, «Aqui comiençan seys romances: el primero es de la
mañana de sant Juan, etc», Pliegos de Praga, ob. cit., II, pl. 68, pp. 220-221.
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En estos combates singulares obviamente también se presenta la muerte del 
caballero cristiano en la batalla:

Con estas palabras todos    muy gran esfuerzo tomaban;
murieron como valientes,    ninguno con vida escapa.
Sólo queda don Alonso,    el cual blandiendo su lanza
se mete entre los moros    con crecida y grande saña:
a muchos quita la vida,    a otros muy mal los llaga.
En torno lo cercan moros    con grita y gran algazara.
Tantos moros tiene muertos    que sus cuerpos lo amparaba.
Cércanlo de todas partes,    muy malamente lo llagan;
siete lanzadas tenía,    todas el cuerpo le pasan.
Muerto yace don Alonso,    su sangre la tierra baña19.

Un tópico en el momento de la muerte es el hacer testamento (hasta Don 
Gato lo hace cuando va a morir de caer del tejado en este romance infantil). Pro-
bablemente uno de los testamentos más impresionantes es cuando el caballero 
Durandarte, en el homónimo romance, envía su corazón a Belerma, su dama, 
mandando a Montesinos como mensajero; véanse lo vv. 14-23:

Montesinos, Montesinos,    mal me aqueja esta lanzada;
el brazo traigo cansado,    y la mano del espada;
traigo grandes las heridas,    mucha sangre derramada,
los extremos tengo fríos,    y el corazón me desmaya.
¡Que ojos que nos vieron ir    nunca los verán en Francia.
Abracéisme, Montesinos,    que ya se me sale el alma;
de mis ojos ya no veo,    la lengua tengo turbada.
Yo vos doy todos mis cargos,    en vos yo los traspasaba.
–El Señor en quien creéis    él oiga vuestra palabra–
Muerto yace Durandarte    al pie de una alta montaña20.

19. Muerte de don Alonso de Aguilar, vv. 32-41, pliego suelto del siglo xvi, «Nueva glosa fundada
sobre aquel antiguo y verdadero romance de Álora la bien cercada etc.», Pliegos Praga, ob. cit., 
II, pl. 54, pp. 109-111.

20. Cancionero de romances. s. a., ob. cit., f. 254 y Cancionero de romances. 1550, ob. cit., f. 263.
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Los ejemplos que hemos mencionado hasta ahora caracterizan descriptiva-
mente al héroe que va a morir o que ha muerto; sin embargo, también puede 
narrarse una muerte heroica y emplear otro motivo que es preguntar por las señas 
del muerto; véanse los vv. 1-5 y 25-40 de Pérdida de don Beltrán:

En los campos de Alventosa    mataron a don Beltrán;
nunca lo echaron menos    hasta los puertos pasar.
Siete veces ceban suertes    quién lo volverá a buscar,
todas siete le cupieron    al buen viejo de su padre:
las tres fueron por malicia,    y las cuatro con maldad.
     (...)
–Por Dios te ruego, el moro,    me digas una verdad:
caballero de armas blancas    si lo viste acá pasar;
y si tú lo tienes preso,    a oro te lo pesarán,
y si tú lo tienes muerto    désmelo para enterrar,
pues que el cuerpo sin el alma    solo ni dinero no vale.
–Ese caballero, amigo,    dime tú qué señas trae.
–Blancas armas son las suyas,    y el caballo es alazán,
y en el carrillo derecho    él tenía una señal
que siendo niño pequeño    se la hizo un gavilán.
–Este Caballero, amigo,    muerto está en aquel pradal.
Las piernas tiene en el agua,    y el cuerpo en el arenal,
siete lanzadas tenía    desde el hombro al carcañal
y otras tantas su caballo    desde la cincha al pretal.
No le des culpa al caballo,    que no se la puedes dar,
que siete veces lo sacó    sin herida y sin señal,
y otras tantas lo volvió    con gana de pelear21.

Pero no solamente el Romancero nos narra la muerte de guerreros y caballe-
ros, también mueren mujeres en situaciones muy diversas. Incluso la mujer puede 
resultar muerta en el sitio de un castillo; véase Bernardo vence a Morlante, vv. 1-8:

Con ansia extrema y lloroso,    triste, ansioso y afligido,
se parte Bernardo el Carpio    de grave dolor vencido,
porque habiendo estado ausente    del Carpio su patria y nido
supo que estaba de moros    muy cercado y abatido,

21. Cancionero de romances. 1550, ob. cit., f. 198.
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y que su hermosa Estela,    a quien el alma ha rendido,
aviándose de temor    en una torre subido,
le tiraron una flecha,    y, el tierno pecho partido,
rindió al mismo punto el alma,    el cuerpo amado y querido22.

Lucas Rodríguez en estos romances reviste la figura épica tradicional de Ber-
nardo del Carpio con un tratamiento más cercano al espíritu de las novelas de 
caballerías, mucho más desarrollado con la ornamentación y tópicos del s. xvi.

Un ejemplo de muerte por asesinato es el siguiente romance sobre la muerte 
de Isabel de Liar:

Sabed que la reina, mi prima    acá enviado me ha
porque ella es muy mal casada,    y esta culpa en vos está,
porque el rey tiene en vos hijos    y en ella nunca los ha.
Siendo, como sois, su amiga,    y ella mujer natural,
manda que muráis, señora,    paciencia queráis prestar.–
     (...)
–Perdonédesme, señora,    que no se puede hacer más.
Aquí está el duque de Bavia    y el marqués de Villa Real,
y aquí está el obispo de Oporto,    que os viene a confesar.
Cabe vos está el verdugo    que os había de degollar,
y aun aqueste pajecico    la cabeza ha de llevar.–
     (...)
–Adiós, adiós, hijos míos;    hoy os quedaréis sin madre:
caballeros de alta sangre,    por mis hijos queráis mirar,
que al fin son hijos de rey,    aunque son de baja madre.–
Tiéndenla en un repostero    para habella de degollar:
así murió esta señora,    sin merecer ningún mal23. 

Este es uno de los romances que tratan de la muerte de un personaje con más 
trayectoria por su dramatismo, a pesar de que no queda muy claro quién es Isabel 
de Liar y su analogía con las tradiciones de Inés de Castro. ¿Quién era esta doña 

22. Lucas Rodríguez, Romancero historiado [Alcalá, Hernán Ramírez, 1582], f. 73v, ed. A. Rodrí-
guez-Moñino, Madrid, Castalia, 1968.

23. Muerte de Isabel de Liar, vv. 19-23, 41-45 y 61-65, Cancionero de romances. s. a., ob. cit., f. 169;
Cancionero de romances. 1550, ob. cit., f. 191; Silva de 1550, ob. cit., I, f. 93, Timoneda, Rosa 
española y Pliego suelto del siglo xvi, Pliegos de Praga, ob. cit., II, pl. 81, pp. 321-323.
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Isabel de Liar? ¿Quién el rey portugués su amante que estaba ausente, sin duda 
en África, cuando se verificó la tragedia de su amante? ¿Quién la reina mujer de 
aquel? que, siendo estéril y envidiosa de la fecundidad de su rival, la hace matar, 
siendo ella muerta por el rey su esposo cuando regresa de su ausencia. De todas 
maneras, aunque no se conoce a ciencia cierta la procedencia del romance, es 
probable que sea la misma que la de doña Inés de Castro, pues Mejía de la Cerda, 
en su tragedia sobre esta dama, incluye un romance casi igual24.

La muerte por asesinato mandado por el rey es el núcleo del siguiente roman-
ce, donde la muerte es también de una mujer: doña Blanca.

–Doña María de Padilla,    no os mostredes triste, no:
si me descasé dos veces    hícelo por vuestro amor,
Y por hacer menosprecio    de doña Blanca de Borbón.
a Medina Sidonia envío,    que me labren un pendón;
será de color de sangre,    de lágrimas su labor:
tal pendón, doña María,    se hace por vuestro amor.–
Llamara Alonso Ortiz,    que es un honrado varón,
para que fuese a Medina    a dar fin a la labor.
Respondió Alonso Ortiz:    –Eso, Señor, no haré yo,
que quien mata a su señora    es aleve a su señor.–
     (...)
El rey no me ha conocido,    con las vírgenes me vo.
Doña María de Padilla,    esto te perdono yo;
por quitarte de cuidado    lo hace el rey mi señor.–
Los maceros le dan priesa,    ella pide confesión:
perdonáralos a ellos,    y puesta en su oración
danle golpes con las mazas,    y ansí la triste murió.
     (Muerte de doña Blanca, vv. 1-10 y 21-26)25

–¡Oh Francia, mi noble tierra!    ¡oh mi sangre de Borbón!
hoy cumplo diecisiete años    en los dieciocho voy:
el rey no me ha conocido,    con las vírgenes me voy.
Castilla, di ¿qué te hice?    no te hice traición.

24. El estudio más completo sobre este tema y personaje es Inés de Castro. Studi. Estudos. Estudios, 
ed. P. Botta, Ravenna, Longo Editore, 1999.

25. Silva de 1550, ob. cit., II. f. 46 («Romance de doña Blanca de Borbón») y Timoneda, Rosa
española, ob. cit., («De cómo hizo matar don Pedro a doña Blanca de Borbón»).
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Las coronas que me diste    de sangre y suspiros son;
mas otra terné en el cielo,    que será a de más valor.–
Y dichas estas palabras    el macero la hirió:
los sesos de su cabeza    por la sala les sembró26.

También la mujer puede ser la instigadora de la muerte, como el asesinato a 
traición del rey para evitar que éste descubra el adulterio de la reina con Landa-
rico; véase el homónimo romance, vv. 22-31:

que le mate al rey le dice,    en habiéndose apeado,
que sería a boca de noche    cuando hubiese tornado.
Hácele grandes promesas    y ellos lo han aceptado.
En volviendo el rey decía,    de aquello muy descuidado.
Al punto que se apeaba    de estocadas le han dado.
-¡Traición!- dice el buen rey    y luego ha expirado.
Luego los traidores mesmos    muy grandes voces han dado:
«Criados de su sobrino    habían al rey matado».
La reina hizo gran duelo    y muy gran llanto han tomado,
aunque en su corazón dentro    otra cosa le ha quedado27.

Finalmente, tenemos la muerte como motivo temático; todo el romance de Río 
Verde, por ejemplo, es una sucesión de episodios que tiene que ver con la muerte:

¡Río Verde, Río Verde!    ¡cuánto cuerpo en ti se baña
de cristianos y de moros    muertos por la dura espada!
Y tus ondas cristalinas    de roja sangre se esmaltan,
entre moros y cristianos    se trabó muy gran batalla.
Murieron duques y condes,    grandes señores de salva,
murió gente de valía    de la nobleza de España.
En ti murió don Alonso,    que de Aguilar se llamaba;
el valeroso Urdiales    con don Alonso acababa.
Por una ladera arriba    el buen Sayavedra marcha:

26. Muerte de Isabel de Liar, vv. 19-23, 41-45 y 61-65, Cancionero de romances 1550, f. 115 (De la
muerte de la reina Blanca).

27. Pliego suelto del siglo xvi. «Aqui comiença cinco romances: con una glosa. El primero amores
trata rodrigo... y el quarto. Para yr el rey a caça. ... Pliegos de Praga, ob. cit., I, pl. 38, pp. 331-332. 
Silva de varios Romances.
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natural es de Sevilla,    de la gente más granada;
tras dél iba un renegado;    de esta manera le habla:
–Date, date Sayavedra,    no huyas de la batalla;
yo te conozco muy bien;    gran tiempo estuve en tu casa,
y en la plaza de Sevilla    bien te vide jugar cañas;
conozco tu padre y madre    y a tu mujer doña Clara.
Siete años fui tu cautivo;    malamente me tratabas,
y ahora lo serás mío,    si Mahoma me ayudara,
y tan bien te trataré    como tú a mí me tratabas.–
Sayavedra, que lo oyera,    al moro volvió la cara.
Tiróle el moro una flecha,    pero nunca le acertara;
mas hirióle Sayavedra    de una herida muy mala.
Muerto cayó el renegado,    sin poder hablar palabra.
Sayavedra fue cercado    de mucha mora canalla,
y al cabo quedó allí muerto    de una muy mala lanzada.
Don Alonso en este tiempo    bravamente peleaba;
el caballo le habían muerto,    y lo tiene por muralla;
mas cargan tantos de moros,    que mal lo hieren y tratan;
de la sangre que perdía,    don Alonso se desmaya:
al fin, al fin, cayó muerto    al pie de una peña alta.
También el conde de Ureña,    mal herido, se escapaba,
guiábalo un adalid,    que sabe bien las entradas.
Muchos salen tras el conde,    que le siguen las pisadas:
muerto quedó don Alonso    eterna fama ganara28.

En este recorrido hemos tratado de mostrar cómo el motivo de la muerte del 
protagonista (independientemente de su condición, ya sea caballero, dama, moro o 
incluso antagonista) es una unidad narrativa esencial del texto romancístico; sin em-
bargo, aunque su significado puede mantenerse a pesar de las distintas modalidades 
pues puede tratarse de una muerte a traición, en batalla, un asesinato o una muerte 
heroica combatiendo, su discurso puede asumir distintas expresiones con más o me-
nos desarrollo, llegando a ser descripciones que ocupan casi toda la extensión del 
texto y usando diversas expresiones que pueden ser formulísticas por su codificación 
y presencia en distintos romances.

28. Muerte de Sayavedra y de don Alonso de Aguilar, vv. 1-32, en Ginés Pérez de Hita, Historia de
los bandos de los zegríes y abencerrajes. Guerras civiles de Granada [Zaragoza, Miguel Ximeno
Sánchez, 1595], ed. P. Blanchard-Demouge, Madrid, El Museo Universal, 1983, pp. 355-356.
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